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iago de Chile. a veinte de junio de mil novec ientos cincuenta y uno. a las catorce 

1.A-1~~. en los Salones del Club de la Lln1ón. Alameda Bernardo O'rliggins esr¡u ina de Bande

r¡~ la presidencia de don Luis Cifuo11tes Latl1am. so reunieron las personas que se 

indicirán al final de la presenle acta. 
/ 

El señor Cifuentes manifestó que el objetivo de la reunión era el de proceder a constítu1r una 

Corporación de Derecl10 Privado, c1iya íinal1dad primordial sérá impulsar el desarrollo de la 

construcción en todas sus ramas. por medio del estlJdio de los problemas que la afectan y 

proposición de las soluciones más adecuadas a las posibi I ídades y necesidades del país. 

Los asistentes. por unanimidad, acórdaron constituir una corporación con los fines indica

dos, de acuerdo con las disposiciones del título XXXI II del Libro I del Código Civil y c1ue se 

denominará <•Cámara Chilena de la Construcción>>. 

A cont1nuac1ón se procedió al es1ud10 de los Estatutos por los cuales ha de regírse la 

Cámara, y luego de diversas sugerencias hechas por los asistentes, fueron aprobados por 

unan1m1dad los Estatutos . 

Finalmente. se acordó autorizar también a don Eduardo Ligarte Edwards para que proceda a 

reducir a escritura pública el acta de esta reunión. s i n necesidad de esperar su aprobación. 

Se deja constancia de que los asistentes a la reunión de que da cuenta la presente acta 

fueron los siguientes: 

Don Ricardo Labarca Benítez; don Rafael Donoso Carrasco y don Sergio Silva Bascunán, 

ambos en representación de la Empresa Constructora Deseo Ltda.; don Diego Vergara Tag le. 

en representación de la Sociedad Valdivieso y Vergara Ltda.; don Luis y don A lfredo Neut 

Latour y don Francisco So7a Cousino. en representación de la Sociedad Neut Latour y era.; 

don Danilo Poktepovic Petr1cíc, en representoción de la Sociedad Bosques e Ind u strias 

Madereras S.A.: don Guillermo Avilés Beúnza y don José Valdés Fernández, en representa

ción de la Sociedad Satinas, Fabres y Cía .Ltda .; don Walter Sommerhoff Ruer, en represen

tación de la Sociedad Distribuidora de Materiales de Construcción Llda.; don Jorge Pasca l 

Lyon, er, representación de la Sociedad Vial. Pascal, Tocornal y Cia. LLda.: don ju l io Donoso 

Donoso; don AlberLo R1sopatrón Barrado; don Luis Cifuentes Latham y don J osé Vldal 

G.onzález. en representación de la sociedad Cifuentes, lsensee y Vida ! Ltda.; don Juan Conrads 

Wagemann, en represenLación de la Sociedad Industrias Cl1ilenas de Alambre ltda.; y do n 

Luis Roper t Gaf let>>. 

1 .s 



Entre 1947 y 1950. un grupo de empresarios y profesionales de la construcción. formado 

con ocasión de las obras del Programa de Modern ízación y Mejoramiento de La Serena, 

impulsado por el entonces Presidente de la República. Gabriel González Videla, concibió la 

Idea de crear una asociación que uniera a los constructores. 

Por esos años. los empresarios de la cons1rucclón estaban afiliados al l lamado Sindicato 

Profesional de Contratistas Generales de la Cons1rucción de Santiago que, por su carácter, 

solamente se ocupaba de las relaciones entre empleadores y trabajadores. Era el suyo un 

ámbito muy restringído que casi se limitaba a participar en las juntas de Conciliación, 

organismos tripartitos formados por representantes del Estado. patronales y laborales que 

buscaban solución a los conflictos laborales y, de no alcanzarla. autorizaban la votación 

para aprobar o rechazar la huelga . 

Algunos empresarios empezaron a interesarse en la creación de un organismo de carácter 

gremial que tuviera una acción distinta y más amplia que la existente: que no se limitara a 

Santiago sino que llegara a cubrir todo el territorio nacional; y que como ente intermedio de 

la sociedad. estuviera dispuesto a colaborar en la gestación de nuevos proyectos. en la 

detección de problemas del sector y en la búsqueda de sus soluciones que, junto con 

beneficiar la construcción, favorecieran al pals. 

En esos af"ios del llamado Plan Serena, muchos de aquellos empresaríos se congregaban. 

terminada la jornada de un trabajo estimulante, como era remodelar esa ciudad conservan

do su estilo arquitectónico y aplicando soluciones urbaníst icas bien concebidas, en en

cuentros animados, pero en los que no faltaban conversaciones de contenido más profun

do. donde la imaginación corría de prisa. Ese período de mucha actividad, pero que dejaba 

el tiempo necesario para un fértil intercambio de ideas, fue decisivo para el surgimiento de 

proposiciones creativas. 

El país ya conocía la experiencia de instituciones gremiales como la centenaria Sociedad 

Nacional de Agricultura. la Cámara Central de Comercio, la Sociedad de Fomento 

Fabril. y la Sociedad Nacional de Minería. 

Enlre los postulados fundamentales de la naciente Institución se consideró 

que no sólo eslarian representados los empresar ios de la construcción, 

sino todas las actividades del sector, lncluídos los fabricant es de materias 

primas y de terminaciones; los profesionales especializados en proyectos 

del tirea: los urbanizadores; las empresas especialistas en aspectos parcia l es 

1 
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pero relevantes en la e j ecución de las obras: los distribu id ores e importadores 

de materiales y equipos requeridos en la conslrucción. Además se propusie

ron mantener estrechas relaciones con los co legios proíesionales de arqui

tectos, ingenieros y constructores clvíles. 

Había una buena experiencia previa: un grupo importante de constructores 

había decidido en 1946 reunirse para solucionar en forma eficiente e l tema 

del abastecimiento de materiales de construcción. Crearon la cooperativa 

SODIMAC y en el directorio de esta empresa también se aportaron ideas para la creación de 

la futura entidad. 

El trabajo de redacción de los estatutos y de dar una fisonomía definitiva a la nueva entidad, 

se realizó en reuniones semanales durante todo un af'lo. Su personalidad jurídica fue otor

gada por el decreto Nº 4229 del Ministerio de Justicia, publicado el 23 de agosto de 1951, 

fecha que pasó a ser considerada como la de nacimiento oficia l de la Institución. 

El propósito de contar con la más amplia represenlatividad originó el nombre del naciente 

organismo: Cámara Chilena de la Construcción. En ella, tal como en las cámaras legislati

vas se reúnen representantes de las diferentes corrientes políticas. se agruparían todas las 

actividades y estamentos que intervienen en la construcción. 

En este sentido. la Cámara se diferenció claramente de ot ras organizaciones empresariales y 

de sus congéneres extranjeras, que acogen. por regla general, sólo a las empresas cons

tructoras propiamente tales. Junto con los naturales objetivos de incrementar los volúme

nes de obras de construcción y de mejorar su calidad en el paf s. a través de estudios de 

diversa índole y de una constante acción difusora de la importancia y significado de la 

actividad en la economía nacional, los fundadores de la Cámara se propusieron buscar 

fórmulas para que los trabajadores de la construcción también se vieran beneficiados co n la 

naciente organización. 

Esto era una absoluta novedad y algo nada fácil de lograr. ya que por las caracterfslicas. 

cantidad y dispersión, de ellos. se hacia difícil encontrar mecanismos para recibir sus pun

tos de vista y tenerlos en cuenta en las decisiones que se tomaran. La gran mayoría de los 

obreros provenla del sector agrícola y tenían una movilidad mucbo mayor que la ac tual. 

Sus objetivos se centraron en impulsar e l desarrollo de la actividad a través del estudio de 

sus problemas y la proposición de las soluciones más adecuadas; en el mejoramiento de las 

tecnologías Y la e l evación del nivel profesional y de vida de sus obreros por la vinculación 

transitaría de éstos con las empresas. 

' 
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Este último asp ec to pasó a con ver ti rse en uno de los fac to res m ás dinámicos que ha t enido 

la o r ganización, q u e a lo largo d e s u existe n cia ha fo rmad o y hecho opera r co n gran éxito 

entidades destinadas a benef iciar a los t ra b ajad o res d e l s ec to r . N a d a permit fa imaginar el 

desarrollo que iba a tener esta es p ecí f ica acc ió n del gremio. S in embarg o , la re s ponsabili 

dad de representar a las em p resas en asp ec tos esen c i a l es d e las relaci ones c on los trabaja

d o res, asu mida por la Cámara, co nte n ía e l germe n d e la red soc ial que iba a crea r en el 

tran scurso de los aflos . 

-
La Cáma ra desde s u s c o mi e n zos s e vinc uló muy direc tamente c on las autoridad es. partici

pó activamente e n los debates ac erc a de d ivers as leyes que Invo lucraban a los soc ios, com o 

nuevas pollticas crediti cias p a ra el s ector, leyes y reglamentos sob re materias cambia r las o 

trib utarias, cambios de políticas en los mini ster ios afines y mantuvo con tactos est rech os 

c o n tos Bancos C entral y del Estado, con la Corporación de Fomento (CORFO) y dive rsos 

organis mos finan c ieros; colaboró est rechamente con el gob ierno en l a rea l ización d e l Pri 

mer Canso Nacional de la Vlvrenda, instrumento ind ispensable para conocer y proyec tar 

acciones que permit ieran s olucionar el déf icit hab1tacional. 
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En el mismo sentido, debido a la falta casi absoluta de datos y estadíst icas sobre la actívi

dad , se designó una Cornisión para que realizara un estudio que come11zó por defin i r el 

concepto de construcción, por determinar y clasificar los elementos que íntervienen en ella 

y por fijar el plan para futuras investigaciones. Además. tomó contacto con la Dirección 

Nacional de Estadísticas y otros organismos para planiíicar un trabajo en conjunto. 

Simultáneamente. creó una segunda Comisión con tareas especlfícas: preocuparse ele las 

relaciones de los contratistas con la Dirección General de Obras Públicas, principa l fuente 

de trabajo en esa época para las empresas. y abordar una revisión del Reglamento para 

Contratos. Desde entonces la Cámara se ha interesado por el perfeccionamiento de las 

normas que regulan la contratación de obras. 

La Comisión de Materiales se preocupó de las fluctuaciones de los precios de éstos, que 

haclan que la construcción fuera toda una aventura. De este modo, se tomó contacto con los 

principales productores del área para llegar a acuerdos que dieran cierta estabi I idad a los 

precios. También fue tarea constante discutir con las autoridades públicas, medidas tales 

como el intento, en 1954, de declarar el estanco total del fierro y del acero, el que, gracias 

a la acción de la Cámara, pudo evitarse. Se analizaron fórmulas para facilitar la importación 

de elementos indispensables para la construcción. que el país no producía, que solo podía 

hacerse con d1v1sas o monedas duras de origen oficial. cuya obtención estaba sujeta a 

severas restricciones. lo cual afectaba la normal ejecución de las obras . 

LCJ>S é--U: CJ>S ..:; J-0: ~l. ibr<.éJl.l17lS¡f~(Cl>Jríl...e. !l6l.S C<O>ll7l \LtUr!ÚCEl\C1i.<CJ>IrlllBS~ 

.ll,a ,c:~ir1-er;E!Í.é-Jl -,.,- ll.oc.Jl. -víi, 'ÍÍ~ltll<C1l CD. ScCl>Ciicr_Ü 

En los ar'íos 40, Chile fue testigo de un importante cambio en las pollticas de construcción. 

l::iast.a la década anterior, el Estado habla intervenido en forma absolutamente ineficaz en la 

edifi_c.ación de viviendas, ín1ciat1va que en la práctica estaba solamente en manos privadas. 

Las preocupaciones de los gobiernos se centraban mayoritariamente en las obras 

p.úbiicas, las cuales, en todo caso, se construían a un ritmo muy inferior al 

necesario para un adecuado desarrollo económico y social del país. 

Salvo las carreteras a Valparalso y San Antonio, en '1945 no t1abía práctica

mente otros caminos pavimentados en nuestro territorio. 

La písla de aterrizaje de Los Cerrillos se pavimentó hacia esos años y e l resto 

de tos aeródromos eran poco más que potreros nivelados. El transporle ferro

v iario y marltimo concentraba la inmensa mayoría de los f le tes de p roducción . 



La industria depend!a casi en su totalidad del abastecim iento extranjero pa ra sus necesida

des de hierro. acero, combu st i bles I íquidos y lubricantes 

El abastecimiento de energía e léct rica era apenas aceptab le en Santiago y Valparaíso y muy 

deficiente en el resto del país e i nexistente en los sectores rurales. En la década del ~-O 

comenzaron a aparecer en Chi le las primeras poblaclones sociales f i nanciadas por e l Sector 

Público. a través de la Caja de la Habitación Popular y de las Instituciones Previsionales. 

Hasta esa fecha, la gente de bajos ingresos v ivía. en su gran mayoría, en mediaguas o en 

conventillos o cités. de propiedad de rentistas 1nmobiliar1os o de la Iglesia .. Algunos obre

ros afortunados, de industr ias grandes. podian llegar a ocupar tas viviendas que esas em 

presas construían par a sus trabajadores. 

La Caja de la Habitación Popular, antecesora de la CORVI, construyó 2.700 viviendas entre 

1937 y 1943, cifra insignificante en relación a las necesidades nacionales. 

Por su parte, la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, creada para abordar el reemplazo 

de las 45.000 v1v1endas destruidas por el terremoto de Chi llán , representó un aporte de 

6.000 víviendas entre 1 939 y 1 952. 

La ley 7.600 de 1943 que transformó la Caja de la 1-labitación, alentó la construcción de 

viviendas al crear el impuesto del 5% habltacional y dar normas para la acción en este 

campo por parte de las Cajas de Previsión . Sus disposiciones permitieron construir 17.000 

viviendas entre 1943 y 1952. 

En slntesis, entre 1906 y 1953 se construyeron 79.000 viviendas en Chile, sin incluir aque

llas que fueron financiadas exclusivamente por particulares, l o que representa un promedio 

de 1.950 viviendas por arlo. En ese periodo la población del país se duplicó y su déficit 

habitacional creció enormemente. 

~ 

A 466 años de ,-5u descubrimiento. la construcció n de Chile como Nación ya tiene historia, 

p e,,se qu~ aún np cumple 200 años de vida Independien te. 

_ y astaAiistr r ia de más de cuatro sig los de co nstrucción, ha seguido la evolución natural que ------~ ten-ido tocías las sociedad es d e nuestra humanidad, desde las más antiguas y remotas . 

pues las necesi dades vita les da los hombres s on y han s ido las mismas, en cualquier 

t i empo Y latitud, y la evidencia muestra que ellas evo lucionan de Igual manera j u n to al 

progreso social y material. 



La índuslri a de la construcción ha contri buido de manera 'fundamental a l 

proceso de desarro l lo del país. Los caminos, los ferrocarriles, las represas, 

las obras de riego, las escu elas. las viviendas, los hospitales . l os edific ios 

públi cos, las •fábricas y otras obras constituyen los cimientos materiales en que 

se apoyan los esfuerzos del desarrollo y del mejoramiento de los niveles de vída de la población. 

Sin embargo, el esfuerzo construclivo de la comunidad nacional no só lo h a estado vincula

do al desarrollo económico del pals, sino tambi~n a l propósito de doblegar las dificultades 

propias de nuestra peculiar geografl::i y sobreviv i r a las catástrofes naturales que, de tiempo en 

ti empo, azotan el territorio. 

Lograr mantener la unidad regional a lo largo de sus 4.200 kms. de extensión, y sobrepo

nerse a las catástrofes con continuos programas de reconstrucc ión . ha demandado buena 

parte de los esfuerzos constructivos que el país ha realizado a to largo de su historia. 

Así, progresivamente, el pais ha ido acumulando un patrimonio variado y cuantioso de obras 

de infraestructura. y consolidando el parque habltacion al que hoy cobija a los chilenos. 

Los últimos cincuenta ai'los constítuyen apenas un poco más de la décima parte de nuestra 

historia, y sólo poco más de un cuarto de ella como nación independíente. 

No obstante, y sin desconocer la tenacidad de nuestros antepasados para construir la na

ción, esta corta existencia da cuenta de la mayor parte de los logros alcanzados en el sector 

de la construcción. 

En materia de obras de ínfraestructura pública, los esfu erzos en estos cincuenta años, aun

que abarcan la vasta garna de las necesidades nacionales, estuvieron principalmente orien

tados a estructurar la red via l a lo largo y ancho del país. y a proveer los servicios sanítaríos 

requeridos por una población creciente. La mayor parte de nuestra capacidad energétíca se 

h a desarrollado en estos años. 

La edificación ha sido otra act1 v1dad esencial en el cu rso de estos 50 ai'los. Durante este 

tiempo, de acuerdo con las estadlstlcas de registro de los permisos municipa les. se han 

erigido más de 65 millones de m2. de edí fi caciones no habitacionales, y so bre '170 millones 

de m2. de v1víendas, lo que equivale a casi 2.7 millones de viv iendas construidas, que 

representan más del 72% del parqu e de viviendas. 

Se estima que la invers ión acumulada en obras de construcción desde 1951 está co nforrna

da, aproximadamente, por US $ 72.7 mil millones en vivienda, US $ 30,2 mil m i llones en 

edificios no residenciales y US $ 91.5 mil millones e n obras de ingen iería y otras obras. lo 

que suma un total de casi US $ 195 mi l millones. equivalentes a 2.8 veces e l nive l dol 

L 
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Producto Naciona l en el ai1o 2000. Representa más de las 2/3 partes del stock de capi tal 

físico que el país ha podido acumular, y conslíluye una de las fuentes esenciales del crec i 

miento de la producción de l país. base del desarrol lo económico. 

En esta acumulación de capital, el Estado ha JLJ~Jado u n papel importante. Aprox imadamen

te. un tercio de la invers ión en conslr11c:ción ejer.11lada en los últimos 50 años co rrespo nde 

a obras públicas y a prograrr1as do viviondas de 1n1c1atíva estatal. 

Ello se explica por la fuerte dependencia que el sector tuvo respecto de los programas d e 

inversión fiscal. Esta part icipación estatal se t1a presen tado en forma natural, debido a la 

necesidad de proveer al país de bienes púbt 1cos. como las obras de inrraestructura , y en 

cumplimiento de un rol social en materia de víviendas. Sin embargo, éstas no han s id o las 

únicas razones. En distintas ocasiones se ha usado la política fiscal para lleva r adelante 

programas de estabi l ización o reactivación económica, ya sea restringiendo o expand iendo 

el gasto público vía tos programas de construcc ión de Gobierno. 

Este elemento. en cierta rorma. ha sido un facto r de inestabilidad para la actividad sectorial. 

El análisis de las series históricas para el periodo . muestra que la acción del Estado. en 

materia de construcción, durante mucho tiempo fue cíclica, lo que acentuó la ondulante 

trayectoria de la actividad . exacerbando los ciclos de crecim i ento y de depresión del sector 

y configurando el conocido serrucho de la construcción. 

Pero esas mismas series reflejan también. a partir de los ú l timos 30 años. una creciente 

participación del sector privado. En tanto que a comienzos de los setenta la participación 

pública llegó a representar sobre el 40% de la invers ión en constru cción, en el 2000 alcan

zó a menos det 30% . 

De acuerdo con la evolución que la act ividad constructora ha seguido en las naciones más 

desarrolladas. es posible anticipar la trayectoria y la estructura más probables de la ínverslón . 

Aún estamos en las etapas intermedias del proceso de desarrollo económico. Habiéndose 

completado la etapa de la rormac1ón de un stock básico de obras de infraestructura, los re 

querimíentos del proceso de crecimiento, liderados por las exportaciones y la inversión, deman-

dan la ampliación y mejoramiento cualitativo de esa Infraestructura. La magnitud de ese 

patrimonio genera crecientes necesidades de conservación y de mantención. 

A las necesidades de infraestructura se une la exigenc ia de nuevos proyectos 

privados de inversión p ara expandír la ca pacidad productiva del pals. Por 

otra parte, a unque estamos lej os de resolver ras cambiantes carencias ti abi

tacionales que aún persisten, las políticas de ca rá c ter s 1Jbsldiarío del Gob ier-

no entregan, desde hace años. una c reciente respo nsabilidad al sector prlv~do 

en la solución de este problema. 

4-t l.\ 
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Cuando la C:ámara tenía apenas un af\c) de vida se 1n1ciab;:i el Gnb1erno del General Car l os 

l báñe.z,..ife l Car11po. Las poll11cas en br-1oa. quH tonfan su c,r1gen en las teorías Keynesianas 

pos-L.cris1s de 1929. y que protondl~1n c1pl1r:a1 i <>S onc3r[J.:.tclos del áreñ econórr11ca, se carac

f er izal;.ian por una inqerenc:1a cst.11..:11 on aspocl<Js lJJs1cos tales come) 11rec1os. tasa de interés, 

Llpo de cambio, créditos y tributución. El 0~1ente <Jel rJ0s;:irro110 econórr1ico debia sor 

preponderar1t0n1r•11tc el Est.i<ici y de tal premisa sa der1vallan las íq:ic1<Jnes de precios y 

tarifas, múltiples tipos d~ camt,1l1. tasas de interés fict1ciéls, rr,tJutos en constante incremen

to y la creación de una vasta estrur.ttJra de ornari,smos estatales conLebidos para controlar 

la act1v1dad productiva Nomt,res ~c1rr1c1 el lr1st1tutc) Nacional do Comercio o ei Consejo de 

Comercio Exterior (rnás conocidos como INACC) y CONDE COR) representan el espíritu predo

m,nanle de esa época. 

Los resultados de las poi ltlcas des.:.irrol ladc1S de acuerdo í::I lal ideario rueron, como era de 

esperar. negativos para la econom,a del país. La inflación aumentó a tasas no conocidas 

hasta entonces y en 1955 alcanzó sti rn<1x1n10 nivel. Ello llevó a un severo ajuste monetario 

que se apl 1có entre 1956 y 1958. 

A pesar de 10 exrJuesto, hul)o act1v1cJad en la conslrucc1ón en un grado superíor al de la 

década precedente. Entre las obras principales en esta etapa hislórica cabe citar el Túne l 

Zapata en el camino Santiago a Valparafso; la refinería de pelróleo de Cancón; las Plantas 

ae IATIISA en Los Ar1geles y Linares, y los aeropuertc.1s de Chacalluta y Chabunco en Arica y 

Punta Arenas. TodrJS ellas fueron construidas por ernpresas privadas. En virtud de la ley del 

nuevo trato a las empresas ncJrte<Jmer,canas propietarias de los principales minerales de 

cobre. se efectuó ur1a 111vurst<1)n 1r-i1¡)<Jrlunle de 100 millone~ dP dólares de la época en la 

r1abil1tac,ón y puesta on marCllél cJe la rn1néJ El Sa lva<1cir. En el sector hab1taclonal, la activi

dad privada estaba pr1nc1rJalmen1e radicada en el íina,1ciarnier1to y la construcción de vi

viendas para los sectores mer11os. favorecida por I¿¡ Ley 9. 135 sobre 1r1cent1vo a la edifica

ción hab1tac,onal. llamaoa Ley P0ro1ro en reconoc1n1iento al parlamentario autor de la ini 

ciativa. La Corporación de la Vivienda veiu limitada su acción por la insuficiencia de recur

sos y por su dependencia adrn1nistrat1va de un Min1ster10 abocado principalmente a la 

infraestructura de obras públicas. Las CaJas e.le Provisión desarrollaron programas hab 1ta

c1ona tes que beneficiaron a algunos miles de imponentes, quienes. al pagar dividendos 

nominales . recibieron un regalo no solicitado a costa do la quiebra del sistema. 

', 
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Este fu-e el escenario histórico en que se desenvolvió la Cámara en sus ar"los i n iciales, b aj o 

la presidencia de don Luis Cifuentes Latham. 

Los ptincipales logros inslíluclonales de este período pueden resumirse en los siguientes 

hechos: 

_ se pudo configurar una representat1vidad gremial auténtica gracias al importante número 

de socios reunido en un breve plazo. l1echo que hizo pos ible el reconocimiento por parte de 

la autoridad del rol que la Cámara Chilena de la Construcción estaba llamada a desempef'iar. 

_ se dio a conocer al país la Importancia de la actividad de la construcción en la economía 

nacional. 

- Se establecieron las bases de su participac ión en e l ámbito social a través del estab leci

miento de la asignación familiar y de la fundación de la primera Caja de Compensación 

- Se extendió la presencia de la Cámara a las Provincias de Valparaíso y Concepción, y se 

forJaron importantes vinculaciones de caritlcter internacional. 

La Cámara a$piró a contar, desde sus inicios, con una organización eficiente y estructuró 

diversas comisiones que representaran las principa les áreas de activfdad y sus aspec tos 

complementarios. Entre las primeras figuraron las Comis iones de Vivienda; de Obras Públ i

cas; de Edlfícación; y de Materiales y Normalización. Las segundas incluían las Comisiones 

d e ;4.c:(efón Social, de Estadísticas. de Publicidad y de Comercio Exterior. Más adelan t e se 

creaba la Comisión de Legislación. 

Con el correr de los años fue modificando su estructura. En 1956 el Directori o estimó 

conveniente dejar la actividad prop iamente institucional a ca rgo de- las Comision es, y la 

actividad gremial en manos de nuevos organismos denom inad os Comité s G re m ia les, 

constitu i dos inicialmente por los Contratistas de Obras Pú b licas y los de V iv ienda. 

En su primer a etapa, tenía socios c l ase A (i n dustrial es , p r oveed o res, d ist ri bu i

dores Y otros) y clase 8 (constructores, ingenier os , a r q uitec tos). E l d i r ecto r io 

se elegla Y estaba conformado por m iembros d e a mbas c lases. E l o rga nis m o 

m áxi mo era la Asambl ea de Socios q u e se r eu n ía una vez a l aflo pa r a e leg ir 

presiden te. 

U n caso e locuente de evo lución f u e e l qua se pro d u j o er1 1959. Durante un viaj e d e 

1 
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estudios a Estados Unidos, al observar otras realidades. un grupo de direc

tores de la Cámara concib ió la idea de crear un Consejo Nacional con el 

propósito de incorporar más gente a la organización y así tener un creciente 

flujo de ideas renovadoras en la toma de decisiones y en el perfeccionamiento de 

la organización. Además, por tratarse de un Consejo Naciona l , tendría la v i rtud de 

relacionar a los Consejos Locales de todo el país. 

Al instalarse este sistema de reuniones se logró un objetivo gremial de la mayor importancia, 

como fue y ha sido la creación de lazos de amistad entre sus componentes. Ello fue posible, 

porque desde los in1c10s se acordó que a estas reuniones ampliadas los delegados 

concurrirfan con sus cónyuges. lo que permitió contar con el encanto que la presencia 

femenina s1gn1ficaba y combinar el estudio y análisis de complejos problemas con variadas 

actividades de camaradería. 

Esa costumbre de los primeros ai,os, en opinión de muchos soc ios. generó un espíritu de 

integración que fue muy importante en el desarrollo de la Cámara y en la consolidación de 

una perdurable amistad entre sus miembros. Los ex presidentes de la Institución pasaron a 

ser consejeros por derecho propio; el resto se elegía con votos ponderados de acuerdo a las 

cuotas pagadas por cada socio. 

Con un promedio de tres reuniones al afio. que en Noviembre de 200·1 alcanzaron a 141, el 

Conse10 Nacional ha debatido, a través de su historia. los diversos temas que preocupan a 

los miembros de la Cámara. Una de estas reuniones anuales, destinada a renovar autorida

des, se realiza obligatoriamente en Santiago; inicialmante, se trató de efectuar las demás, 

mayoritariamente, en otras ciudades, de manera de cumplir un obJetivo de integración entre 

la sede central y las delegaciones regionales. 

-<<Tendremos carne más barata si se construye más>~. El llamativo anuncio apareció en la 

prensa e n el año 1955 y respondía a otro de los propósitos iniciales de la Cámara: darse a 

conocer. difundir la importancia de esa actividad, crear conciencia en el país. La difusión 

fue ta rea prioritaria en los primeros años, y para cumplirla, usó todos los medios disponi

bles en la época. 

Uno de ellos fueron los foros públicos, para poner en conocimiento del país asuntos de 

importancia relativos al secto r . Famosos fueron los foros en que se debatió la 1nodi f icación 

de la Ley Perei ra. en 1955. 

:; 1 
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La Cámara tuvo taml)lén programas radiales. los cua les. en una época anterior a la televí

sión. contaban con unéJ gran audiencia. Ellos se iníciaron en Radio Minería en 1953, y 

culrn 1naron con un programa de alto n ivel 1nstr11ct1vo, «La gr,-in aventura del hombre>> , en el 

que se daba cuenta do las ser'\eras obras en el rnundo. como los diques de Holanda, las 

catedrales med 1evales y la construcc ión lle los pr imeros ferrocarriles, matizadas con re

flexíones acerca de la importancia de la construcción. 

Pronto la difusión se realizó a través de la prensa , con una columna semanal en El Mercurio 

de vatparaíso. En 1955 1n1ció campañas publicitarias como la de la carne, en cuyo texto se 

explicaba por qué. efectivamente, su precio ba¡aría si hub iera más construcción. Otro aviso 

señalaba que: <,Para progresar hay que producir y para producir HAY QUE CONSTRUIR>>. La 

frase iba seguida de un largo listado de lo que no hab r ia sin construcción: industria de 

pinturas. de cerrajería, de puertas y ventanas. de madera terciada, de materiales eléctrícos. etc. 

También en 1955 se encargó la ftlmación de una serie de pelícu las documentales sobre 

obras públicas en Chile, sobre las cooperativas habítacionales y otros temas. que fueron 

difundidas en lodo el pals. El mismo ario, se inició la publicación del Catálogo Chi leno de 

la Construcción, un compendio con las caracterlst1cas técnicas, usos. sistemas de aplica

ción y otras 1nformac1ones relativas a los materiales emp leados en la construcción. De éste 

se publicaron nuevas ed1c1ones cada 1 O años aproximadamente y s i rvió de ejemp lo para 

publicaciones similares en otros pa1scs. 

El empano por la d1fus1ón no CP.só: se imprimieron aí,ches con la h istoria de la vivienda y se 

hizo un concurso escolar para 1r formancJo en las futuras generaciones e l concepto de la 

construcción como un ptlar del pais 

En esos años se dio otro paso adela111e, firmando un convenlo con 0I díario <<El M ercurio>> 

para contar. semanalmente, con una o dos páginas donde comentar aspectos de i n terés de 

la act ividad constructora. 

- •---------- -..... - 3~ 

En 1957 la Cámara realizó la Pr imera Exposición Nacional de la Vivienda y la 

Construcción en la Quinta Normal, en un recinto facultado por la Soc iedad 

Nacional de Agricu ltura. 
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La. <Ell<C<CiitóJr7l. S(Cl),ClÍ •cu-ll d~ll. :gJrOC::!)JI 1l' l)iÍICl> ~ r lloc:l etsíigll'7latCiÍÓ1rll. 

!f'IEllJl7X7 tlÍm ii lcllJr ~ Jr7l. Jl":-1\ <C":IQ» ll 7\ S tl"::ll.'"11. 11 <CC _: ii Ó lr1) 

Una de las pri n cipales aspiraciones de la naciente Cámara Chilena de la Conslrucción fue 

crear u na C b misión que se preocupara de l a situación de los lrabajadores, tend íera a elevar 

su n ivel técnico, dignificar su profesión y conferirles, en lo posible, mayor contínuidad en 

su trabaJ o y, por ende, estabilidad económica. En su mayoría, estos trabajadores provenían 

<1e las zonas agrícolas y la construcción era su primer paso en los medios urbanos. 

Inspirados por las doctrinas social-cristianas. predominantes en los círculos empresariales 

de Francia y Bélgica de la Post-Guerra y, por otra parte, estimulados por el espíritu ético de 

los fundadores. los dirigentes del gremio crearon la Comisión de Acción Social para brin 

dar ayuda, en diversos órdenes. a los trabajadores. Muy pronto. los encargados de este 

estamento detectaron la dramática diferencia de recursos entre un trabajador con cargas 

familiares y otro s in ellas. aunque los dos ganaran lo mismo. 

En esos tiempos, la legislación laboral distinguía entre empleados y obreros y la Asigna

ción Familiar era un beneficio al que sólo tenían derecho los empleados. La Cámara propu

so a sus socios instaurar esta bonificación para los obreros de sus empresas. Se establecie

ron los montos. la manera de operar y. a un af"io de la creación de la Cámara cuando ésta ya 

tenia 291 miembros. se puso en práctica la entrega de esa ayuda monetaria por cada hijo o 

carga familiar_ Asl. fue en el campo de la construcción donde los obreros tuvieron , por 

primera vez en Chile, derecho a As1gnac1ón Familiar. 

Para hacer más eficiente el slsterna. en 1952 se creó la Caja de Compensación como un 

departamenlo Cle la Cámara, cuyo obJetivo era compensar entre las empresas adherentes el 

pago de ese beneficio al sector obrero. A esas alluras. la Cámara casi había duplicado su 

núrnero de socios; ya sumaban 533 y financiaban, con esfuerzo, todas las actividades de la 

organización. 

En 1953 el citado Departamento pasó a ser una entidad con personalidad 

jurídica que hoy es ampliamente conocida como Caja de Compensación de 

Los Andes. 



A poco andar. Sergi o Si lva Bascufián. uno de los gestores de la Asignación Familiar para 

los trabajadores del Sector, se reunió con el Presidenle I báñez para poner en su conoci

miento esta i niciativa; el Primer Mandatario recogió la idea y ordenó estudiar el terna; así se 

dictó el Decreto con Fuerza do Ley 2 45, en julio de 1953. que amplió a todos los obreros 

del país el goce de este beneficio. junto con reglamentar también la creación de Cajas de 

compensación y establecer el monto que podlan gastar en su administración. 

La Caja de la Cámara, gracias a su mayor experiencia en la materia. logró financiar su 

adm1n1strac1ón con una cifra menor a la proporción establecida por la ley. Con el diferencial 

favorable, generó beneficios adicionales para los trabajadores y sus cargas familiares: ajua

res para recién nacidos, útiles y uniformes escolares, becas de estudio, créditos, una colo

nia de veraneo en Cartagena. Esto tuvo efectos inesperados. Los trabajadores de las empr e

sas no afiliadas a la Cámara, al ver que otros obreros recibían estos beneficios, presionaron 

a sus empleadores para que se afiliaran al organismo, que comenzó a crecer rápida y 

soslenídamente. 

La Cámara, preocupada por cubrir adecuadamente los riesgos usuales de la actividad, creó 

en 1954 una compaf'lla de seguros que, con el nombre de <<La Construcción>>, operó duran

te casi 25 años. administrada por diversos consorcios. En una prímera época aseguró tas 

responsabilidades provenientes de los accidentes del trabajo, aden1ás de los seguros tradi

ci onales de responsabilidad civtl extracontractual. 

En esta Compaiiía radica el origen de la Sociedad de Inversiones y Servicios La Construc

ción. corr,o se sef'íala más adelante. Ella fue la propietaria de las oficinas que la Cámara 

ocupó en Teatinos 248 durante 1 O afies. entre 1955 y 1965. Con anterioridad. las activida

des gremiales se desarrollaron en oficinas arrendadas en el edificio de Bandera 236 y luego 

en el 9 º piso del edificio del Banco del Estado. en Alameda al llegar a Morandé. 

Es interesante recordar que el Directorio de la Cárnara, al momento de acordar la adquisi-

ción de las oficinas de calle T t' d ea inos, aclaró que sería muy positivo concentrar las diversas 

entidades en un solo edificio. Ello nos demuestra que ya en 1954 existla la inquietud, 

felizmente materializada 35 af'ios más tarde. 

-



Esta etapa de consolidación de la Cflmara Cl1i lena de la Construcción abar

có también su expansión geográfica. Desde la fundación existió la inqu ietud 

de ampliar la acción de sus miembros haci a una mejor presencia territorial. 

6sta política se inició con la creación ne delegacionfls en Conctipción y Val paraíso. en 1951. 

-

Esas delegaciones debian tener un rol lo más activo posible en la organización general de la 

Institución. La Cámara s,empre manifestó una preocupación por dar igual tribuna a todos 

sus miembros. para lo cual se trató desde un cornienzo de celebrar reuniones en distintas 

ciudades del país. 

En 1957. cuando Domingo Santa María era Presidente de la Cámara. ella fue invitada a 

formar parte de la Asociación de Constructores de Viviendas de Estados Unídos-NAHB 

(National Association of Home Builders). organismo con más de 40 mil miembros. La orga

nización gremial chilena fue su primer socio extranjero. También la Cámara participó activa

mente en la Comisión de Construcción y Obras Públicas de la Organización Internacional 

del Trabajo. durante el periodo en que Chile fue miembro titular de ella. 

En 1959, la Cámara se incorporó a la Federación lnter-Americana de la Industria de la 

Construcción (FIIC) y sus delegados concurrieron al Congreso celebrado en México. 

El p anorama del pafs y de la construcción se hizo cada vez más desalentador a medida que 

avanzaron los arios 50. Hacia 1956 ol directorio presidido por Rafael Donoso. percibió 

sena~es claras de una crisis económica y se abocó a enfrenlar fa depresión que estaba 

gestándose. El atraso de los pagos por ol.,ras contratadas con el Ministerio de Ob ras Púb l i

pas; el desfinanciam,ento de otros organismos corno la Corporación de la Vivienda y Cajas 

de Previsión dependientes del Estado, se sumaron a la dism!nucíón de la inversión po r la 

restricción severa del crédito. La crisis económ ica se desbordó, en 1955, con u na ínflación 

del 80% antJal, nunca conocida hasta entonces. Ante su gravedad, el Gobier no decidió 

encargar a especialistas extranjeros las fórmulas para controlar la. La misió n Klein-Sacks 

elaboró un p rograma de ajuste con mínima inversión esta tal, entre otras med idas q u e, s u 

madas a la limí1ac1ón de los créditos a particulares. afectaron severame n te l a cons trucc ión 

duranle los tres últimos aílos del Gob ierno lbár"iez. M ayor desalíento aún p rovocó lél baj a 

del precio del cobre como otro factor de deteríoro. 



f tó la S
ltuacíón con creativ idad. Inició una campana de promoción cuyo 

La Cámara en ren 

L e trucc
ión• motor nacional)>. De este modo surgieron ideas para motivar la 

lema era: << a .,ons • 
. .

6 11 
aron a impulsar el cooperativismo y, más ade lante, a la creación de las 

1nvers1 n que ev 

Asociaciones de Ahorro y Préstamo y a la dictación del DFL 2. 

En junio de 1957, se efectuó la Primera Convención Nacional de la Construcción que tuvo 

por propósito analizar la grave si tuación que se enfrentaba. Para reforzar los acuerdos que 

se tomaran. se convocó a representantes del sector público, de i nstltuciones congéneres y a 

personas y entidades vinculadas a los procesos económicos . El torneo tuvo gran éxito y 

contribuyó al mayor presllg,o de la Cámara que habla sido su principal organizadora. 

Conscientes de que el grave problema habitacional chileno no podía ser encarado sólo por 

el Estado. las autoridades de la Cámara comenzaron a estudiar fórmulas para fomentar la 

participación de los particulares en el financiamiento de viviendas. 

Un3 de ellas fue el cooperativismo, de buen resultado en otros palses, y donde se contaba 

con el empuje de Walter Sommerhoff, uno de los fundadores de la Cámara, que había 

dedicado largos años al estudio y desarrollo del tema. Junto con asesorarse con expertos 

de otras naciones, se inició una campaña para promover el sistema y crear una cooperativa 

piloto, con la colaboración de la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC). 

Con el lema <<La casa propia por el propio esfuerzo>>, e l Departamento de Promoción de 

Cooperativas, formado en la Cámara, inició en 1957 una intensa labor de educación y de 

asesoría técnica a dirigentes y socios de esas Incip ientes agrupaciones. 

Estas inlcíalivas permitieron crear en corlo tiempo más de mi I cooperativas y pronto las 

entidades de asistencia técnica se 1ndopendizaron. PoslHr1ormente, surgíeron cooperativas 

abiertas, como lnvica y Habitacoop. 

E l año 1B 57 un grupo importante de socios postu l ó a l a Presidencia d e fa Cám a ra a 

Do m ingo Santa Maria Santa Cruz, qu ien f u e e legido por u na a lta vot acíón. La l lam ad a 

<<Rebelión de los Subcontrall t . ., s as>> significó la Presidenc ia para uno de s u s p a res y que, en 

ílde lan'te, se denominarian <<Con . . tra t istas de Especia l idades>>, n ombre q ue resp o nd e más 

apropiadamente a la actividad de estos soc·,os - de la Cáma ra. 
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En 1957, la Cámara participó en la creación de esta enlidad que desempei1ó un ro l muy 

importante en la vida de aquélla durante casi 20 ar'los. 

El Instituto tuvo por propósito efectuar estudios destinados a lograr una mayor demanda de 

13lementos de acero y íierro en la actividad constructora. 

A través de la participación de la Cámara en él , se configuró un mecanismo de generación 

de proyectos que, en una primera etapa, permitió contar con estadísticas de alta confiabilidad 

y. luego, abordar estudios trascendentes sobre el Sistema de Ahorro y Préstamo para Vi

viendas y un anteproyecto de ley sobre Asociaciones de Ahorro y Préstamo. 

Otra inrciativa emprendida por el ICHA. que en ese entonces resultó de gran interés, fue la 

cr·eación del Instituto Latinoamericano del Fierro y del Acero (ILAFA). 

En la década del 70, la casi total estatizac,ón de las actividades siderúrgicas nacionales 

afectó al ICHA de modo tal, que no pudo recuperar posteriormente el sit ial tan honroso que 

llegó a ocupar en las décadas precedentes. 
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Al asumir la c91")-<'lucc1ón del pa1s c1 11ne"-> de 19tl8. el tn{1en1P.ro C1v1t Jorge Alessandrí 

Rodrlguez, _s~ i1 1c1ó lln ciclo de :..1ctiv1c1ar1 con~;tructc,ra que tuvc'J por objeto p roporc ionar 

una 1nfr~~t~uttura iltiecu,1da a l t1s ncces1dntles del ct0s;:ir:rc>llo económico y a las demandas 

de le. pobl •ón para un mejor n 1ve1 d8 v1dD [ste prc,pós,to se vio alterado lransitori amente 

-por la cat.ilslrofe nacional que siqr11fícarnn los terrerr1olos del 21 y 22 rle mayo de 1960, 

pero el esfuer:>o por reconstruir las zonas devastadas s ignificó. en defíníl1va, un empuje 

adicional a la ta_r.ea erriprendida. 

Nunca se había cor1slru1do 1anto en Cl11le como P.n e l decenlo transcurr ido entre 1959 y 

1969 . S1 se consideran kilómetros cJe caminos co n stru idos y pavimentados , metros cúbicos 

de materiales removidos en la co nstrucc ión de represas de ri ego o de generación eléctrica, 

metros cuadrados de 0d1f1cac1ón de vivienda, o 1nd1cadores relativos, como son el porcen

taJe del PGB destinado a construcción en una década o e l consumo i::>er cápita de cernen to y 

fierro . no hubo, hasta muchos años después. ningún otro período decena! que pudiera 

superar al antes citado 

E 1-1r<,re de 1958. la Cámara. presidida por Luis Prieto Via l, hizo llegar al Presidente 

~ una v1s1ón <.lo l~s ma1er1as que deberían considerarse en la formulación de un Plan 

-l-l&Ú1ta~ional que rncluian el fomento del ahurro para l<.1 v1v1endd, incentivos a l ca pital priva-

po y ,0r1en1ac16n de las 1nvurs1ones y mod1f icaclones lei[¡ales y reglnmantarias. 
_I¡.-,, 

Posteriormente. hizo llegar sus observacic)nos al documento elaborado por la CORVI sobre 

la misma mater,a. cr1 Ler1os que en def1n1uva se sumaro,1 para la dictación por el Gobierno 

del DFL 2 del año ·1959, al cual la Cámara dio su más arnpl i o apoyo. 

Inmediatamente después de promulgado dicho cuerpo l ega l, la Cán1ara colaboró, a pedido 

del Vícepres,dente de la CORVI, en ta preparación del Reglamen to de Viviendas Económicas 

cornp lemenla ri o al DFL indicado. 

Arllfice de este Decreto fue Ernesto Pinto Lagarrigue, brillante en,presar io, que ocupaba el 

cargo de V1cepres1denle de la Cámara cuando fu e designado como máxin10 responsable de 

la Corporac ión de la Vivionda. 

,l 1 



Esta legislación permitió llevar a cabo, en el campo habilacional. una tarea de una enverga

dura nunca vista hasta ese momento. 

El nuevo decreto. entre sus importantes objetivos, permitió que el ímpueslo del 5% a las 

utilidades de las empresas pudiese ser percibido y administrado por empresas ad hoc. con 

el fin que éstas construyeran viv iendas económicas para ser adjudicadas por aquéllas a sus 

trabajadores. o ser vendidas al público. 

La disposición permitió la formación de numerosas empresas con éxito variado y éstas 

como las sociedades Empart anteriormente. fueron las que iniciaron en el país la construc

ción masiva de viviendas económicas de mercado. 

Hasta ·1953 el transpor te terrestre se había basado en proporción mayoritaria en el ferroca

rril. La Z ona N orte recibía algunos abastecimientos por vla marítima y el transporte aéreo 

cubría parte insignificante del total de requerimientos. La Carretera, llamada también <<Ca

mi no longitudinal,>, que era originalmente un modesto camino ripiado en la mayor parte de 

su trayecto. se trans·formó en seis ai'los. en la vía pavimentada fundamental, que hizo posi

ble las comunicaciones y el transporte de carga a lo largo del territorio comprendido entre 

Arica y Quel Ión (3.400 kms). 

Trazados que originalmente pasaban por ciudades como Taltal o La Unión, o por poblados 

como Pueblo Hundido o Huépil, se fueron reemplazando por rutas más directas que ofrecie

ran mayor seguridad a los usuarios. 

Fueron muchas las empresas constructoras que participaron en esta tarea enorme de dar al 

país una columna vertebral congruente con su configuración geográfica y apta para permitir la 

creciente participación de los vehículos motorizados en el transporte de personas y bienes. 

Podemos identificar en Ernesto Pinto Lagarrigue, Ministro de Obras Públicas entre 

1961 Y 1964, al motor infatigable que logra lo que af'ios antes habría parecido 

una ilusión imposible: tener una Carretera Longitudinal digna de ese nombre a 

lo largo de la mayor parle de Chile. 



Los exitosos resultados obtenidos por una delegac ión de destacados miem

bros de la Cámara en Estados Unidos, con molívo de la afiliación a la Nalíonal 

Associ ation of Home Builders (NAHB) el al"io 1957 en Chicago, dio lugar a otro 

via j e dos al'los rnás tarde, en '1959. aus piciado por el Punto Cuarto del Plan de 

Cooperación norteamericano. En el año 1960 se organ izó una gira a Europa, que comenzó 

con la Feria de Hanover para la construcción y continuó con visitas a diversas ciudades de 

Alemania, Dinamarca, Suecia y Rusia, donde tuvieron oportunidad de conocer obras del 

más atto interés técnico y organizativo. Esta gira contó con una entusiasta participación de 

socios de la Institución y es digno de destacar que la Delegación íncfula a cinco miembros que 

más tarde serian Presidentes de la Cámara. 

Los días 21 y 22 de mayo de 1960, dos terremotos de gran magnitud asolaron el país entre 

Chíll¿n y Quellón, localidad situada en el extremo sur de la Isla de Chiloé. El primer sismo 

afectó las ciudades de Concepción, Talcahuano. Chillán, Los Angeles, Lota y Coronel. El 

segundo que destruyó las ciudades de Valdivia, Puerto Montt, Ancud y Castro, provocó. 

además, grandes maremotos que arrasaron con Puerto Saavedra. Mehuín y Corral, entre 

otras localidades. Hubo miles da muertos y desaparecidos y a esas pérdidas irreparables, se 

sumaron darlos materiales de una cuantía inmensa. Caminos y vías férreas inutilizados por 

largos períodos. puertos arrasados como ocurrió en Puerto Montt y Castro; decenas de miles 

de viviendas destruidas¡ fábricas destrozadas como ocurrió en el barrio industrial de Valdivia 

y en Corral, configuraron un cuadro desolador que demororfa más de 1 O años en disiparse. 

Cuando todavía perduraban las réplicas de los terremotos. los socios de la Cámara. en 

reuniones extraordinarias. planificaban la forr11a de colaborar. Junto con ofrecer al Gobierno 

el total apoyo en la tarea de ayudar a los damnificados. la Cámara puso a su disposición los 

servicios técnicos de sus profesionales, empresas constructoras. empresas industriales y 

proveedores de materiales de construcción. Con ese fin, hizo un llamado a todos sus socios 

para que se plegaran a la campana de ayuda. rormulada bajo el lema << De le techo a una 

familia>>, que tuvo eco entre emp resarios y obreros y en instituciones relacíonas con el 

organismo en el pals y el extranjero. 



• 

Pasada la situación más critica y superada taml)1én lo amenaza de desborde del lago Rlf'lihue 

sobre l a ciudad de Valdivia. a través de una acción muy or icaz. c;onducida con acierto por 

Pierre Lehmann. socio d1:J la Cñmara y. en ese momonlo, Vice Presidente Ejecutivo de la 

CORFO, habla que dedicarse O la planificación do la reconstrucción. A petición del Mini ste

rio del Interior, la Cámara hizo un inforn1e detallado sobre el estado de las vías de comuni

cación y la forma de resolver el abastecimiento de materiales de construcción a las zonas 

devastadas. 

Sin embargo. yendo más allá. presentó un informe al Presidente de la República en el que 

advertía sobre los inconvenientes que podía acarrear a la industria nacional de la construc

ción y, por ende, a la economía general del país, un aprovecl1amiento no meditado de los 

recursos provenientes del exterior. 

Dtcho informe analizaba 1ambién la situación de la construcción en el país: destacaba la 

capacidad instalada que poseia la industria de materiales básicos para la construcción, 

como la siderurgia, el cemento. vidrios y otras. que excedía c laramente la demanda media 

de los últimos anos. y hacia notar las potencialidades de la , ndustria maderera. 

Anle la necesidad de reconstruir una vasta porción del territorio. hacer viviendas para unas 

400 mil personas que habían quedado sin techo y reparar importantes obras de ingeniería. 

la Cámara hizo ver la conveniencia de planificar la tarea de manera que, con la reconstruc

ción, se revitalizara la act1v1dad de la construcción y de las industrias relacionadas. 

Para lograrlo, propuso varias medidas. entre ellas. orien tar el crédito que llegaba del exterior 

hacia un mejoramiento decisivo de la productividad nacional. Para e llo, se sostenía que era 

necesario que fueran los chilenos y la irtdustria nacional qui enes ejecutaran la reconstrucción 

Y la abastecieran. dentro de lo µos1ble, en su totalidad. Esto implicaba la idea de aprovechar 

el crédito externo para dotar a nuestra industria de m¡:¡quinar1a moderna y efic i ente. Dor 

facilidad es. tanto a las en1presas cons tructoras como a las industrias abastecedoras, 

para renovar o meJorar sus instalaciones y eq uipos, de manera de aumentar su 

productividad Y así disminuir sus costos. Postulaba evitar la importación de 

materiales o elementos que pudieran ser elaborados en el país. 

En el período transcurrido entre agosto de 1960 y ago::;to de 1963, la activi

dad constructora dirigida a la rehabilitación de las áreas cl evastadéls . a la con

clusión de las obras de la carretera panamericana y a la edificación de viv iendas 

Lü" eruo "'' 
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en <<cifras nunca antes vistas>> (Memoria de la Cámara 1963). permitió demostrar que el 

gremio era capaz de responder a las exigencias de los programas más ambiciosos hasta 

entonces emprendidos por un Gobierno de la República. La responsabilidad de g u iar la Cáma

ra estuvo encomendada en esos dlas a los Ingenieros Camilo Pérez de Arce y Francisco Soza. 

En 1964, al concluir el mandato de don Jorge Alessandri, la nación habla superado los 

efectos de la tragedia Y lodos sus indicadores económicos señalaban que existían las bases 

para un crecimiento sostenido del país. 

En el plano de las inquietudes sociales, el periodo 1959 - 1970 presenta aspectos de gran 

1mportancia para la futura red social de la Cámara. La Comisión de Acción Social, junto con 

conso lidar la Caja de Compensación, trabajó en la planificación de nuevos servicios para 

asociados y sus trabajadores. En 1960 propuso la creación de un Servicio Médico bajo una 

estructura mutualista, en la cual. mediante un aporte del empleador y, en una menor p ro

porción, otro del trabajador, se pudiera otorgar a sus miembros atención dental y de medi

c,na curativa. Este Servici o partió en 1961 con 41 socios fundadores , cuando la Cámara era 

d1rig1da por Camilo Pérez de Arce. Sumando el personal de cada empresa socia y sus 

cargas familiares. 2 000 personas pudieron acogerse a los beneficios contemplados. A lo 

largo de los anos el Servicio habría de llegar a contar con centros de atención médico

dental en varias ciudades del pals. contando al día de hoy con 137.500 beneficiarios. 

El c ontacto de algunos direcl.ores de la Cámara con experiencias exitosas en Estados U n i

dos y Europa, donde las cooperativas y otras formas de asociación habían tenido exce len tes 

resultados, significó el aporte de ideas renovadoras que tuvier on impo r tante reperclJSión: 

e n esencia, la solución al problema de la vivienda debla provenir del esfuerzo de los parti-

cu• ares con el apoyo del Estado. 

Las experiencias obtenidas mostraron que era necesario estudiar cómo ad aptar los sistemas 

conocidos en et extranjero a nuestras realidades; revestian parlicu lar interés las llam adas 

Asociaciones de Ahorro y Préslarno existentes en Estados Unidos. Estas, mediante e l rncenlivo 

al ahorro de los ciudadanos, constituían una rorma eficaz d e f inanc iamiento par<l la vivienda. 
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·tó a dos expertos norteamericanos en 1958, quienes ayudaron a elaborar un 
La Cámara 1nv1 

h O Y Préstamo para la vivienda. que formó parte del estudío sobre un 
proyecto sobre a orr 

. 1 entregado posteriormente al Presidente Alessandri. plan hab1tac1ona 

De todos los bienes. por su cuantfa. la casa es el ú11ico que ,o se puede adquirir con un 

d . •ente y al no haber fórmulas eficientes para reunir el dinero necesario para eré 1to corr1 · . • 

comprarla, el chileno simplemente renunciaba a ese anhelo, lo que s1gn1ficaba una muy 

peQueña demanda de v1v1endas y el consabido allegamiento de dos o más fam,has bajo un 

techo común. 

El proyecto de un sistema de ahorro y préstamo daba una solución a los postulantes que, 

mediante un esfuerzo programado y un financiamiento a largo plazo, accedían a su casa propia. 

En esos tiempos, sólo las CaJas de Previsión daban préstamos a sus imponentes para 

comprar o ed1f1car una casa. Pero el sistema era ineficiente e insuficiente. Podfan optar a él 

quienes hubieran reunido un cierto puntaje establecido, el cual cons deraba los ai'1os de 

servicío. el monto del sueldo y el número de cargas. Normalmente entonces. sólo accedían 

al préstamo los postulantes con cargos más altos o los muy antiguos. Los préstamos no 

eran reaJustanles. por lo cual, quienes los obtenian resultaron tremendamente beneficiados. 

puesto que la al~a 1nflac10n hizo que. al cabo de pocos años volvían al sistema cifras 1nsig

n'if1cantes por conceplo de dividendos. en desmedro de la masa de postulantes. 

La carencia de un sistema efíc1enle para acceder a la vivienda, fue una de tas causas del 

oroceso a.cumulativo de déf1c1t hab1tacional y de falta de actividad en el Sector Construcción. 

Et -Presidente Alessandr,. apro-,1ecnando las facultades extraordinarias que se le otorgaron. 

promulgo et Decreto con Fuerza de Ley 205 do 1960 que creó et Sistema Nacional de 

Anorro y Prés.tamo. 

ESla aprobación s ,gn,ricaba un cambio sustancial on el pals: 1ntroduc1r el concepto de aho

rro en moneda dure'.!, hasta entonces 1nex1stento. El único legalmente permitido en esos 

tiempos era el reah2ado a través de las cuentas en el Banco del Estado. monopolizador 

we del ahorro. donde et dinero permanecfa en su valor original. con et beneficio de 

un pequeño interés. Por cierto que las personas r:r1ás informadas invertían en 

dólares del mercado 1nforrnal o en acciones de empresas privadas. donde 

podían aspirar ª la preservación del valor de sus ahorros s,n que fueran 

deSlru,dos por la 1nflac1ón. 

Otra iniciativa de la Camar"' en est,.., 
.. "" periodo se t,-adujo en la norrna legal que 

permitió crear sociedades con objet o oxclus ,vo de construcción de v1v1endas 



económicas. para cana lí zar el impu es to del 5% sob re las uti li dades, destinado a fines habi 

tacionales. Hasta entonces. las empresas deblan imputar dicho impuesto obligatorio en un 

f o ndo de edificación de v iviendas para sus empleados y obreros. Con esos rec ursos fue 

posible construir una cantidad importante de viviendas. mientras estuvo vigente la disposi-

ción legal. 

Ya eJa b orada la ley de Asociaciones de Ahorro y Préstamo , en 1959 la Cámara colaboró en 

el an~aproyecto de creación de la Caja Central de Ahorros y Préstamos, o rganismo del 

Estad o- ene'a rgado de orientar y fiscalizar el sistema. 

-~-,...,, <<Las Asociaciones de Ahorro y Préstamo deben signi ficar, para quienes carecen de vivien--das. un medio efectivo para poseerlas en plazos r azonables; para quienes tienen dinero 

disponible, la posibilidad de una inversión segura y esta ble y para la actividad constructora. 

la existencia de un mercado que permita transformar la edificación de viviendas en un 

verdadero proceso industrial>>, dijo Luis Prieto Vial en s u díscurso de fin de año cuando 

estas Asociaciones fueron creadas. Ellas fue ron por ar"los una eficiente solución al problema 

del financ1am1ento de la casa propia. Crearon un mercado consumidor de viviendas de 

proyecciones insospect-1adas. Durante el periodo en que operaron, financiaron la comp ra de 

decenas de miles de viviendas . 

.,.--.... ,, ,,__ ,, 
D urante 1~ nos, existió un razonable equilibrio e ntre las cap taciones y las colocaclones del 

sistema . f'ero las Asociaciones de Ahorro y Prés lamo desvirtuaron su objel ivo inicial al 

~eriza r a f i nanc iar la o ferta de viviendas en lugar de satis facer la demanda. Esta po l it ica. 

ins(;lrta en 1.Jti escenario caracterizado por una hiper Inflación y por ta puesta en marcha de 
,,,, 

~ 1'.l~do de capi tales, conduJO al deterioro del sistema. Cuando en 1975 se aplicaron 

severas medidas de ajuste de la economía, él terminó por colapsar. No se podía seguir 

prestando din ero a 20 años plazo con una fuente de financiami ento basada en depósitos 

recibidos a 90 dlas. con niveles inflacionarios anuales del 170%. 
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Durante et G obierno del Presidente don Eduardo Frei Monlalva, (1964-1970), la construc

ción rna n luvq un nivel de actividad importante que estuvo vinculado, en primer término. a la 

co.nti núación de grandes obras iniciadas con anterioridad, como fueron los casos de la -
Cerit 'fal Hidroeléctrica Rape! y el err1balse Paloma; a otras como el Programa de expansión 

~ et-Míneral El Teniente, que se desarrolló íntegramente dentro del sexenio indicado; a la 

creación del M1n1sterio de Vivienda y Urbanismo y un consecuente impulso a la acción 

gubernamental en este campo; a importantes iniciativas que se generaron entonces, como 

la industria petroquímica en Concepción; una fábrica de cemento y una refinería de Petró

leo. también en la citada ciudad; y a importantes obras públicas gestadas durante ese perío

do. como ta doble vía hasta Rancagua, el Túnel de Lo Prado. el camino internacional a Mendoza. 

cuyo trazado se modernizó y pavimentó. la autopista Periaflor-EI Paico. y la Iniciación de las 

obras del Metro de Santiago. 
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La generación de energía se incrementó considerablemente en esa década y se pudo hablar 

de un sistema interconectado con las nuevas centrales de Cipreses, Isla, Pull inque y Rapel 

y las Termoeléctricas de Ventanas y Renca. Gracias a este esfuerzo. se terminaron los raclo

namientos eléctricos que habían sido un rasgo propio de los anos 50. 

En comunicaciones, hubo notorios adelantos con el establecimiento de sistemas telefónicos 

de microondas y con la conexión de Chile hacia el exterior, a través de los nuevos equipos 

satelitales. instalados en Longovilo. 

El progreso se extendió a otras áreas. Se modernizaron puortos como Arica y Puerto Montt, 

el cual fue reconstruido después de ser arrasado en mayo de 1960: surgieron aeropuertos 

como Pudahuel en Santiago, y Mataveri en Isla de Pascua. que permitieron mejorar el acce

so ª nue
st

ro país de las principales líneas aéreas internacionales y facilitar las comunica

ciones en el plano interno. 

El Instituto Chileno del Cerr1ento se fundó en Mayo de 1966 por la Cámara, en 

conjunto con las Empresas Cemento Bío Blo. Cemento Cerro Blanco de Polpaico 

Y Empresas Industr iales El M elón. Durante 35 años ha cumplido una eficaz 

labor de Promoción del us-0 de este material en la construcción chí lena. El 

Progreso lecnológ1co en materia de e labo 1-ac ió n y uso de hormigón 

premezclado hizo necesario amp li ar su denomínación de modo de incorporar 

este elemento en el nornbre o'fícial de esta entidad. 
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Durante la primera presidencia de Francisco Soza, en ·1955 la Cámara Chilena de la Cons

trucción obtuvo un reconocimiento que era IR lógica consecuencia de su trayectoria 

instilu éional y una antigua aspiración de sus Integrantes: ser aceptada como miembro de la 

Confederación de la Producción y del Comercio. La Sociedad Nacional de Agricultura, la 

So{;iedad de Fomento Fabril, la Cjmara Central de Comercio y la Sociedad Nacíonal de 

M inerla eran las Ramas tradicionales de la CPC. 

Más adelante, la Confederación estuvo presidida por Sergio Si lva Bascurlán. quien la diri

gió eficazmente y pudo darle una mayor representación en la vida nacional, a lo que coope

ró, sin duda, la presencia de la Cámara en su seno. Esta pudo, a su vez, participar en el 

análisis de problemas comunes a las actividades representadas, ya fueran de carácter ins

trumental. como las políticas crediticias, el endeudamiento. las leyes de previsión social o 

de carácter esencial, como ocurrió en ese momento histórico con la presencia creciente del 

Estado en todas las esferas de la economía. En ese periodo debió enfrentar el grave ataque 

a la propiedad privada que constituyó la reforma agraria y una carga tributaria ahogadora de. 

toda iniciativa empresarial. 

Años más tarde se incorporó a la Confederación la Asociación de Bancos, lo que permitió 

agrupar a las pr1 nc1pales acliv1dades del país, tanto primarias. como 1-a agricultLrra y la 

minería; secundarias, como la industria y la construcción; y terciarias. comercializadoras y 

distríbu1doras de bienes y proveedoras de •financiamiento: comercio y banca. 

Ell ~íCll7lis1~r0rlCJ.> rc lrc:: v.Ii~'1ic'};1111C1l~~ > íl Jll- ll-:> c<::..1.lrlii."'->:a-7lll(CJ> >~ ll,u, 

C..:._ Jl7nl Bl,Ir'el 

La deseq uilibrada situación presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas fue un perma

nente tema de preocupación y análisis en la Cé!lmara, planteado reiteradamente a los sucesi

vos ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

t a Cámara había destinado e l esfuerzo de diversas com isiones de estudio a la elaboración 

de planes de vivienda. En 1964, se acercaban las elecciones presidencia les y era una tradi

ción esperar at nuevo Primer Mandatari o con proyectos concretos. El plan disef'lado busca

ba una solución a la baja prioridad que el Mini s terio de Ol?ras Públicas asignaba al sector 

vivienda y íue presentado a don Eduardo Freí cuando acababa da asumir J.;i pr imer-a mag1s-
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tratura. Hasta esa fec t1a (diciernbre de 1964), el área de la vívlenda dependía 

del Ministerio de Obras Publ 1cas a través de la Corporación de Vivienda 

(CORVI), pero las diferentes caracteríslicas de ambos sectores hacían necesa

rio abordar ta solución de !'\us respectivos problemas con enfoques específi

cos. La Cámara propuso entonces. la cre8c1ón rle un Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. cuyas principales áreas de acción serian abordadas por tres reparti

ciones autónomas: la CORVI a cargo do la construcción, la Corporación de Servic ios Habí

tacionales entregaría la asistencia técnica y soc ial y la Corporación de Mejoramiento Urba

no (CORMU) expropiaría las áreas antiguas de las grandes ciudades para su remodelación. 

Acertadamente. el Presidente Fre1 nombró a Modesto Collados. activo socio de la Cámara, 

como Ministro de Obras Publicas y le encomendó elaborar y tramitar ante el Congreso la ley 

que dio vida al M1n1sterio de Vivienda y Urbanismo. en diciembre de 1965. 

Este Ministerio fue el primero de América y sirvió de ejemplo para otros países . Incluso 

Estados Unidos creó una secretaría del ramo meses después. En Espar"la, por ejemplo, don

de ya tenían una cartera de la Vivienda, se sorprend ieron al saber que la recíén creada en 

Chi le incluía el urbanismo y enviaron a funcionarios a estud lar la organización chilena. A su 

regreso, modificaron el ministerio espar"lol. agregándole las funciones urbanísticas con bas

tante más éxito que en nuestro país. En Chile el problema habitacional ha sido siempre tan 

apremiante que el M1n1sterio ha dedicado sus mayores esfuerzos a él, dejando de lado el 

urbanismo. 

La organl2ac1ón del M,n1sterio fue prácLícamente idéntica a la propuesta por la Cámara al 

Presidente Fre1, salvo en las funciones de la CORMLI. La Cámara la visua lizaba como una 

repartición que dedicara sus esfuerzos al rescate de áreas urbanas deterioradas, de baja 

densidad de población pero que contaban con infraestructura y que, con un esfuerzo adicio

nal, podlan dar cabida a una mayor cantidad de habitantes. 

La Cámara propiciaba que la Corporación comprara propiedades para formar par"ios sufi

cientemente grandes, que pudieran contrarrestar el deterioro. Luego, los I ícitaría entre par

ticulares para su construcción. 

La clave estaba en la compra de terrenos y saneamrento de títulos. ya que la generaci ó n de 

amplios sectores aptos para nuevas construcciones se visualizaba como la única fórmu la 

para rescatar sectores decaídos Ni • · 
· nguna empresa constructora se arriesgarla a construir en 

un sector depreciado que no ofreciera garantías 

Por otra parte, para reunl r un paño de extensió n 

de experirr1entar un mejoramiento g lobal. 

adecuado era preciso crJncll !ar los intere-

ses de varios propietarios, sistema diflcll que requería, a Ju icio de la Cámara, el apoyo 

estatal basado en su facultad expropiatoria. 

¡ f l§A..tC ~"l 
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El esquema propuesto implicaba una inversión a mediano plazo, pero las autor idades esti

maron que la coRMU debía dar dividendos en el corto plazo. Esta se creó, pero no se le 

encomendaron proyectos para rescatar sectores importantes como Santiago Poniente. 

Optó por comprar el hospital San Borja y desarro lló allí un proyecto de Remodelación. 

Ordenó también la construcción de tres torres de departamentos en Kennedy con Américo 

Vespucio. 

La ejecución de ambas obras fue encomendada a empresas constructoras a través de un 

novedoso sistema de concurso ofe r ta, que Incluía el proyecto y la construcción. 

El sector vivienda tuvo marcadas fluctuaciones de actividad durante los últimos años del 

Gobierno de Fre1. El sector público mantuvo la secuencia cíclica de períodos de gran con 

tratación, seguidos por inter valos prolongados de mínimo trabaj o . 

La Cámara en ese entonces. al Igual que ahora, postulaba por la aplicación de políticas 

gubernamentales de horizonte prolongado en materia de contratación de obras. 

Peip a la b onanza que tuvo la aclividad de la conslruccíón en tos años 60, a fines del 

.:gobierno del Presidente Eduardo Frei comenzaron a el imlnarse algunos de los beneficios 

concedidos por el DFL 2. La Cámara estimó que t ales medidas afectaban la inversión en 

vivie
nd

as Y argumentó en favor de la mantención de las franquicias. como un estímulo 

i
nd

ispensable para mantener adecuados nivofes de actividad en el sector habitacional. Los 

resultados fueron sólo parciales. puesto que si bien se mantuvleror1 las medidas en favor de 
los propietarios. se d 

erogaron normas Qua beneficiaban a constructores e inversionistas 
inmobiliarios . 

Este fue también 
uno de los Períodos en Que los directivos d e la fnslitucíón, encabezados 

por Carlos Lagos M t 
ª us, debieron tener más presencia en el Parlamento, pues la práct ica 

parlamentaria consag ró la ' b • 
PO SI ilfdad de plantear indícaciones a los proyectos de ley sobre materias · 

a¡enas ª su con tenido originar . de lo cual resultaban normas legares heterogéneas 
Un proyecto que, en su título, 

trataba de un tema, podía contener modl f lcac1ones sobre 
c ualquier otra materia lo ue o . 

· q bllgaba a una permanente vlgilancla sobre iniciativas inespe-
radas que Pudieran afectar a la construcción. 



""• . . 

Son am pt1an'Tente conocidos los riesgos que afectan a los trabajadores de la construcción. 

De acu erdo cor el ~,1slerna v1geníe en los años 50, las empresas constructoras podían con

tratar un seguro en la CaJa eje Accidentes del Trabajo o en compañías aseguradoras, que 

c ontrataban las prestac,ones médicas con terceros sin garantizar una adecuada atención de 

las víctimas Adernés. no exist/a una polftica s1stemát1ca sobre prevención de riesgos y la 

construcción tenla un indice dG acc1dentabiliclad que alcanzaba a 40 trabajadores de cada 

100, al año. 

La ley permitía a los patrones contra tar seguros con cober tura total o parcial para responder 

en caso de infortunios laborales . Ya en 1953 la Cámara planeó constituir una organización 

para asegurar a los trabajadores, lo que se tradujo en la creación en ·1954 de una compañia 

de seguros destinada a cubrir los diversos riesgos usuales en la actividad. entre los cuales 

destacaba principalmente el de accidentes del trabajo. 

Pese a la iniciativa anterior. la situación de desamparo ante una contingencia laboral no se 

corrigió sat is factoriamente. Ello llevó a un grupo de socios de ta Cámara a buscar una 

so lución Integral, que cor1sislió en conslitulr una entidad que previniera los accidentes y 

otorgara ta s prestaciones necesarias en caso da ocurrir éstos . 



P 
·dente Francisco Soza, nació l a Mutua l de Seguridad y Prev e n c ión de 

En 1963 . siendo res1 
. Sus act iv idades se iniciaron efectivamente bajo la Pres idenc i a de 

Accidentes del TrabaJO. 

Sergio Torretti, en abril de 1966. con 40 empresas adherentes. que representaban 20.000 

. agaron las primas ade lantadas para fórmar un pequeño fo n do y afro nt ar 
trabaJadores, que P 

. gastos su mtsión fundamental. mantenída hasta hoy, era preven i r r iesgos e 
los primeros . · 

indemnizar y financiar los tratamientos rehabl l itadoros cuando la prevención no p udiera 

evitar el siniestro. 

La idea de la Cámara tuvo un dec isivo Impacto en el campo previsional. y e n febre ro de 

1
95g se dictó la ley 16. 744 que estableció el Seguro Obligatorio para prevenir y atender los 

efectos de los accidentes del traba¡o y las enfermedades profesionales. 

En 1un10 de 1962 se inició la edición de la <<Revista de la Construcción», dirigida inic ial

n:1enle por Sergio Torrett1 y luego, durante el resto de su existen cia. por Hernán Calvo. A 

trav&s de 1 o anos fue órgano de expresión públ 1ca de la Cámara y cumplió con acierto esa 

larea de representación. Insuperables problernas económicos condujeron a su reemp l azo en 

eoero de 1973 por el Bolelin Estadístico, que habi'a sido hasta entonces una de sus seccio

nes. Se puede decir con fundamento que el espíritu inicial ele la <<Revista>> está plena m ente 

vigente en las posteriores ediciones del Boletín, que 11a llegado a ser una publ icaci ó n d e 

gran calidad por su formato y contenido. 

Durante el primer periodo de Francisco Soza se acordó la adquisición de nuevas o fi c inas en 

el edificio de calle Huérfanos 1052. En defin it iva, la Compañia de Seguros L a Construcción 

compró el noveno piso Y la Cámara. la mitad del décimo. Por casi 25 af'ios l as activ idades 

gremiales se desenvolvieron en esas dependencias y en su oportu n idad s imbo l izaron la 

madurez alcanzada por la Institución. 

La dé-cada do los 60 fue propicia para la fundación de D e legacio nes Regiona-

les. Entre diciemb d 196 . re e 1 Y Jun io de 1963 se con s t i t uyero n las Delegaciones 

de Va ld1vía, Ar ica y Cautfn. M ... d 
ciS ade lante, e n 1967, se o rganizó l a Delegación 8 

Pu nta Arenas. 

;:n, .. ~ • .... .. . 
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E ~~to ideológ ico plon toéJ pc)r esos añc)s 11n c1 i nte rr o g a nte c ru c ia l: ¿seri a capaz la em-

~s • p rivada de sobrev1v1r e n u n med i o r1n l ít1co y S()c 1a l q u e l e e ra h ostil e n g r ado extremo? 

n 
rara l,és act 1v1dades dA la producc ión e n gen e ra l y , e n p art1c:tll a r , p ar a l a c o n s trucción, el 

-· -..¡;~ todo que se 1nic1ó en septiembre d e 1 970. se carac te ri zó po r la a p ari c i ó n d e dificultades 

r,o conocidas hast~ ese m o m e nto. 

La e lecc1(',n del Gobie r no de la Un idad Pop ul a r provocó que la actividad del secto r privado 

se res1nt,era ser iamente y q u e se deterior a r a su p a rti c ipaci ó n e n l as ac tividades productivas. 

Dado que la construcción és l a act iv1dac1 de men o r inercia. fu e allí donde s e s intiero n más 

rápidamente los efectos de la nueva si t uación po l íti c a . 

Consciente de lo que ello s1g ni f1caba res p ec to a l nivel d e ocupación y, en general, para la 

tranqu i lidad publica. e l P residen~e A l l ende b u scó contacto c on la Cámara y se reunió con 

Quien la d1r1g1a en tonces . A rsen10 Alca lde. p a r a e nviar un mens aje de tranquilidad y de 

seguridad al sector Parad ój ica m ente . en la mi s ma reunión condenó a desaparecer a las 

empresas const ructoras p r iv adas. IIJánd o l es un plazo d e s obrevivenci a de sólo seis meses. 

Al cumpli r se dicho p l azo serí a n ree mplazadas por Unidades de Ejecuc ión del sector público. 

Esa reunión f ijó la µart1da de un es tad o. prime r o de alerta y d es pués de franca beligerancia 

para el sector de la construcc;; 1ón y para la Cá mara. 

N o ta llaron los ataques al g rernio en s u cor1junlo. como e l as alto p erpetrado a una radio 

emisor a de San tiago con e l p ro p ósi to d e o blig arla a Lran s mit1r unZJ proclama en contra de la 

Inst ituc ió n. o los a taques y a m e n azas personales co ntra e l Pres idente de la Cámara. como la 

aparec ida e n la p ublicación E l Re b e ld e, ó rga n o del MIR. 

L o que es te períod o , 1 9 7 0 - 1 97 1. s ignificó J)ara la activídad y para la Cámara ha si d o 

d ef i nido en las palabras de Arse n10 Alcalde . las cuales s e transcriben a continuación. como 

<< e l más dificil que ha debido enfrentar la C~mara a lo largo de su historia. 

No se trató entonces de mantener só l o una adecuada representación del Sector. de resolver 

problemas puntuales de la actividad, o de dar desahogo al permanente afán oe la Institu ción 

por poner en marcha nL1evas iniciativas o fortalecer y perfeccionar las existentes . 

La sobrev1vencia misma de la actividad privada, en gener a l . Y de la con s trucción, muy e n 

particular, se vio gravemenle amenazada. 

o 5 



que se pretendió envo lver a las e mpresas conslrucloras, llego 
A pesar del desprestigio con 

to la permanencía de una lirnitada Area Privada en el Secto 
a aceptarse, en algún mamen , r, a 

cond ic ió n de que pro bara su eficaci a. Por otro lado. se promovieron Y toleraron acc iones en 

harían posible aquella condición. 
su contra que no . 

. . 
6

n t,urnanista de la empresa, que había siempre Insp i rado a la Cámara, s e opu,so 
A una v1s 1 

.
6 

marxista que lejos de buscar la negociación y cor1certación , postu laba la 
una concepc1 n · 

lucha irreconciliable y la desaparición de la empresa privada. 

Oportunidades hubo en que el avance lotal de una obra en un determinado periodo, no 

alcanzó ni siquiera para el pago de los sa lar ios. 

Las tomas ilegales crecieron en forma progresiva en vista de ta tolerancia oficial, llegando a 

significar 4 .348 viviendas en el mes de marzo de 1971. La obra de la Cámara que debe 

destacarse en aquel período fue ta de la construcción; por todos los medíos a su alcance, de 

las atalayas y defensas contra et asalto de que fue objeto la actividad, la de sostener en tan 

diflciles circunstancias ta cohesión interna del sector. la de contraatacar. como to hizo cada 

vez que resultó necesario y la de mantener vivo el espí ritu libertario del gremio y ta defensa 

de los principios que siempre lo han inspirado_ 

Stn entrar en una relación circunstancial de hechos, se puede afirma r que esta accíón sos

tenida con entereza en éste y los siguientes periodos, y mancomunada con la que a su tu rno 

otros gremios ejercieron, contribuyó definitivamente a ta superación de la situación extrema 

a que el país era arb1trar1amente conducido por un camino, que como la t1istoría universal lo 

ha demostrado luego, no !enía destino alguno. 

Esla fue pues la obra resaltante de ese periodo: mantener a la Institución vigente; contribuir 

al re5 lablecimiento de las cond1c1ones en que pud 1era continuar ejerciendo adecuadam ente 

la representación del gremio, y continuar con su infatigable labor en l a búsqueda del bien-

estar del sector en su · . con¡unro, y do la comunidad en general. 

Resulta necesarlo destacar que esta acción no sólo concitó el com promiso del D i recto

rio de 1ª Cámara. sino también la de todos sus ir,tegrantes y ta del personal 

completo de su Administración>>-

Desde 1ª visión empresarial, el Gobierno de la Unidad Popular aparecía como 

una mezcla inseparable d e d og matismo revolucionario e ineptitud extrema. 

Los Mini stros del sector no co ntaban con los conoc imienLos técnicos para 

una gest1ón idónea_ Et Minisler,o de Obras Públicas se mantuvo en una trnea 

de mayor profesionalismo. El Mini s t erio de Vivienda y Urbanísrno so politizó y 



e l último de sus Ministros rompíó toda relacíOn con la Cámara. Al final, la inmensa mayorla 

de las obras habítacionales era contratada por administración delegada o se hacia por eje

cución directa por el MINVU. Después de septiembre de 1973, el nuevo Gobierno demoró 

más de dos años en ordenarlas y finiquítarlas. 

En 1971 se formó el Sindicato de Empleadores de la Construcción, organismo encargado de 

bordar la situación laboral que se vivía durante ta Unidad Popular, que permilló a la Cámara 

centcrarse en tos aspectos gremiales. Lo encabezó. en su primera etapa, !-fugo León y fue 

d irigido por Sergio May y David Frías. El sistema de Comisiones Tripartitas ·funcionó con el 

respaldo del Partido Comunista, que tuvo en esta área una influencia moderadora. pero 

insuficiente para evitar los desbordes revolucionarios de incapacidad y de pereza. El Con

venio o Tarifado Nacional dejó de tener vigencia por la falta de disciplina laboral y por el 

contagio de los malos hábitos de las obras de ejecución directa llevadas adelante por el 

Estado, factores que condujeron a una violenta caída de la product ividad. 

Arsenio Alcalde-, p rimero, y luego Raúl Varela. debieron cumplir entre agosto de 1970 y 

a~osto d e 1.S72 con gran sacrificio y abnegación . sus respectivos roles conductores en un 

contexto pol (t; co-laboral que se deterioraba aceleradamente y que les obligaba a un contac

to frecuen te~ pero infructuoso, con las máximas autoridades del país. Estas, en las contadas ... 
---- ~ ocasiones~en que acogían los plantearnientos gremiales, eran superadas por mandos medios 

sectarios que se las arreglaban para proseguir sin claudicaciones el camino trazado hacia la 

anhelada sociedad socialista. Todas las ,nstíLucionas del Estado llegaron a tener sus propios 

departamentos de construcción con productividades baj ísimas. Incluso la Caja Central de 

Ahorros y Préstamos contrató directamente obras. desvirtuando su finalidad. Los proveedores 

dependían absolutamente del Estado y ello hacia imposible cumplir los contratos con 

particulares o ap li car políticas racionales de distribución, Los precios fijados a la industria 

aún no expropiada o intervenida eran agobiantes y sus posibilidades de obtener materias 

prin,as í mportadas o repueslos eran ilusorias. 

En el intertanto ocurrían hechos conexos ,nteresanles. Entre e llos, cabe señn lar que Rafael 

Donoso Carrasco, el segundo Presidente e n la historia da la C:timara. era elegido Presidente 
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de la Federación lnteramer1cana de la Industria de la Construcción, en Panamá. en un gesto 

de claro respaldo a los empresarios chilenos, afectados por una gravísima coyuntura Y cuyo 

representante era socio de una empresa constructora en visperas de ser intervenida. 

Las obras del Metro pros1gu1eron sus trabajos y, en general, asl ocurrió en Obras Públicas, 

donde la 1nc1dencra de la mano de obra era menor y donde sus autor idades mantuvieron. en 

su mayorla. I& ecuan1m1dad, 

Al asumir i;ugo León la pres1d(:Jnc1a a fines de agosto de 1972, era claro que el deterioro de 

la situación polittco-inst1tucional ll8vaba a grandes defin1crones, Al declararse el paro de 

octubre de ese aílo, los empresarios de la Cámara Chilena de la Construcción adhirieron 

mayoritariamente, Hugo León fue uno de los d1r1gentes empresariales que presentó a Salva

dor Allend e el llamado Pliego de Chile. El arreglo al paro con el General Prats como Minis

tro del Interior, abrió un paréntesis hasta las elecciones de marzo de 1973 que favorecieron 

ª 1ª oposícíón pero no dieron el resultado necesario para una salida constitucional al confl icto 

exiSlente, La crisis económico-poi ít.ica se desbordó entre abril y agosto de 1973. La Cc'lmara 

fue un elemento clave para mantener la unidad gremial y la fe en el porvenir del país a pesar 

de 
1ª crítica situación que se vivía, La conducción de rlugo León daba confianza Y tocios. 

cual más cual menos, se sintieron Interpretados por sus acciones y sus discursos, Poco 

valla preocuparse de lo t · n 
es r rctamente emp resaria l si acaso el pafs se iba a tran sfo r mar e 

una sociedad marxista, 

• 



2 
__ Apr<e1t7l,c.lli<e117ld,o ::s,ob:rr'<o ll<'rll 11:ill""J>,cir t:<Bl.d <ecc<CJ>n'7l•óll'.7rn.iiC<C.:ll 

Jl.'9)74 - ll.9~,/' 

En los primeros años del Gobierno Militar. los ch llenos debieron come nzar desde la letra A 

s u áspero y difícil ap rendizaje del mercado libre. 

A l producirse la intervención de las Fuerzas Armadas y Carabineros e l 11 de septiembre de 

1973. la Ca mara Chilena de la Constr1Jcción ofreció su colaboración a l nuevo Gob ierno 

para ayudar a la normal ,zación riel sector. 

Hubo gran confianza hacia la Cámara do parle de la ,Junta de Gobierno. lo que le permitió 

brindar un apoyo activo al sector vivienda que contrastó con una aclilud de mucha reserva 

de parle cJe la autoridad en Obras Públicas, sin períuicio de lo cual la Institución in ició 

gestiones inmediatas para actualizar el Estudio de Infraestructura hecho en 1967. 

En 1974 hubo una importante actividad constructora con financiam iento estatal. pero h ubo 

también gran confusión en las políticas económicas y la inversión predominantemente esta

tal contribuyó a generar una inflación del 375% anual. En mayo de ese año, Hu go León . que 

había cumplido una gran gestión , se alejó del cargo por razones personales y fue subrogado 

por Jaime Allende, hasta que Gustavo Vicuf\a asumió la Presidencia en agosto de 1974 

Durante esta etapa inicial, calificada entonces como de <<reconstrucción n aciona l >>, la Cá

mara desarrolló una intensa actividad gremial para restablecer una relativa normalidad en 

los diversos subsectores de la construcción. Sin embargo, lo que se destacó en ese mo

mento fue la acción de carácter social que e lla cumpl i ó , en co n cordancia con una línea de 

pensamiento predominante en la Junta de Gobierno. que asignaba gran s ignificado al aporte 

de los sectores empresariales en esta área. Los Presidentes de la Cámara. menciona dos en 

el párrafo anterior. alentaron la partici paclón entuslastu y e fi caz de los socios en d iversas 

iniciativas de este carácter. Un jardln infantil rr1odeto con todo su equipami ento en Macul 

Alto: un hogar para niños limitados; la completa repnración do una gran escuela subvencio

nada en la población Los Nogales y muchas otras colaboraciones . marcaron la 

presencia de la Cámara en el campo social. El énfasis en esta materia desapa

reció en gran medida con la crisis económica de 1 976 y más adelante las 

empresas debieron dedicar s u s esfuerzos preferentemente a sobreviví r en 

un mercado que se t1izo mucho más competitivo por la reducción drást ica 

de la inversión pública que no tuvo, s ino varios años rná s tarde. una contra-

partida de inversión privada. 

-



En 1974, las ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio acordaron crear 

on Banco de Fomento destínado a conseguir recursos económicos a través de lineas de 

créd-í l<:i externas. que fueran canalizados a proyectos de inversión del sector privado. Gustavo 

V icur"la. entonces presidente de la Cámara. encabezó el comité organizador del Banco Unido 

d€ Fomento y luego fue su primer presidente En reuniones con e l Banco Mundial y el 

Banco lnteramerícano de Desarrollo se obtuvieron recursos que hasta ese momento llega-

ban en fo r ma muy lin11tada . 

Cumplió una misión importante en un momento hístórico de dificultades económícas. Af'los 

más tarde, cuando las ramas de la Confederación hablan cedido el control del Directorio del 

banco a los pr,nc,pales accionistas, se vio afectado por la crísis del s istem a financiero, por 

lo cual fue 1nterven1do y luego decretada su l1quldación . 

D esde sus primeros años, la Cámara detectó que. para e levar el nivel de calidad de la 

construcc ión, era necesario apoyar en forma substancial los esfuerzos destinados a dar 

capaci tación a los trabajadores de la construcción, eminentemente nómades (terminan una 

obra y emigran a otra empresa). rasgo que desalienta la ínversión para hacerlo. Fue necesa

no .efffonces crear una instancia que permitiera capacitar a una gran cantidad de trabajado

res, la cual. al perfeccionar s us conocimientos. e levarla el nivel cuali tativo de la actividad Y 

alentaría a los empresarios a invertí r en este plan global. 

Ya en el mismo af'!o de su fundación, la Cámara había iniciado c ursos de capataces Y jeJes 

de obra. en colaborac,On con los Talleres de San Vicente de Paul. En ·1957 creó una escuela 

para capataces y Jefes de obra. con el concurso de la Escuela de Construcción Civil de la 

Universidad Católíca, y se realizaron cursos especializados con INACAP. Todos estos es

fuerzos culminaron en 1976, en la creac ión de la Corporación de Capacitación de 

la Construcción que coincidió con la promulgación del Decreto Ley N º 1.446 

sob re Estatuto de Capacitación, que hizo recaer la re s ponsabilidad príncipal 

en este campo sobre la empresa privada. 

El mismo al"io 76 se creó la Corporación Habitacional , cuya función fue faci 

litar el acceso del trabajador de la construcción a la vivienda propia. Se es ti 

maba que era un contrasentido que quien dedíca s u vida a constru ir, no tuvi era 

l"t,iJiH. liJ. 
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1!11()TrC casa. Una vez más, el carácter móvil de la actividad dificultaba acceder al 

financiamiento para adquirir una vivienda. La Corporación hizo posible abrir 

cuentas de ahorro para vivienda, otorgar crédito y asistencia técnica; más 

adelante . pudo elaborar programas habitac 1ona les y asesorar en la obtención 

del subsidio estatal para la vivienda. Más de 8 mil familias, mayoritariamente 

de actividades distintas a la construcc ión, han logrado alcanLar la casa propia 

gracias a esta Corporación. Aún es díflcil cubrir ol problcméJ habítacional de los trabajado

res del sector pero se estudia permanentemente cómo so lucionarlo e n forma defi n iliva. 

Durante el mandato de Sergio Silva en 1980 nació la Corporación D eportiva de la Construc

ción, con la misión de fomentar y apoyar la práctica del deporte y la recreación familiar del 

trabajador de las empresas afiliadas. 

Convencida de la neces1dad de elevar el nivel rlP- pre~>arar.1ón de los traba¡adrires del sector, 

la Cám4ra creó en 1981 una Corporación ffiucac1onal cl11e 1nterv1n1era en forrr1a directa en 

la f9rmac1ón profesional, con un altc> grado de exc;elPnc1a tanto moral corno técnica. de 

jó venes con vocación d1rig1da hacia la actividad 1.;tJn<;truc1ora En 1c183 1n1c16 la adm1n1stra-

6 an por delegacrón del Estado del primer Liceo de la Construcción ubicado en Conchal1 A 

lo largo d e los años su acción creció en extensión. cantidad y cal idad. en beneficio de miles 

de jóvenes chilenos en Santiago , La Calera, Rancagua y Concepción 

En- abril de 1975, el Gobierno Militar tornó la deci s ión de ordenar a fondo la economía 

n acional. Asumieron m1n1stros técnicos en las ca rte ras del área económica y se aplícó el 

prim er ajuste estructural, que incluyó una severa devaluación, congelación de determinados 

a horros. reducción de la administración pública y una gran contracción de las actividades 

p,-bductívas. En un Conse¡o Nacional que co ntó con la presencia del General Augusto 

Pinochet y de los M inistros de Hacienda y Obras Públicas, la Cámara otorgó su apoyo, no 

sin debate y con temor por la situación de SLIS socios, a la reducc ión presupuestaría como 

una medida indispensable de la po l ítica de ordenamiento de las cuentas fiscales . 

La puesta en práclica de las drást icas, pero indispensables medidas para detener el proceso 

in'flac ionario y reducir el gasto públíco. como e lementos básicos de la recuperació n 
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. 6 na muy fuerte recesíón. que afectó a todos los sectores productívos y económica. provee u · 

en especíal, a l a actívídad constructora. 

La inversión pública l legó al mínimo y la incipiente inversión privada se contrajo también. 

El presupuesto de inversión de Obras Públicas en 1975 se redujo a un tercio de la cantidad 

asignada el ano anterior. 

Los contratos de obras públicas se liquidaron o so rebajaron voluntariamente en un 10% de 

su valor. se postergó el pago de obras e¡ecutadas y paralizaron obras con un cese total de 

actívidades para muchas empresas. 

En vívienda aún se trabajaba en liquidar las situaciones pendientes de la Unidad Popular 

con el sistema de Administración Directa. Asumió como Mínistro el socio de la Cámara, 

Carlos Gran1fo. y un grupo de dirigentes de la Entidad colaboraron en importantes funciones 

públicas, como Rodolfo Errázuriz. en la Corporación de Servicios H abitacionales: Claudia 

Gaete, en la CORVI: Mario Serani, en la Empresa de Agua Potable de Santiago, hoy EMOS y 

Julio Magri, en la vicepresidencia ejecutiva de la CORMU. 

El Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo fue ínterven ido en mayo de 1975; se congelaron 

los VHR, títulos de ínvers,ón emitidos por las AAP, llamados va lores hipolecarios reajustables, 

y fueron canjeados por Bonos Hipotecarios Reajustables o BI-IR a 4 ai"los plazo y con tasa de 

interés fiJa, que partieron cotizándose al 50% en et Mercado Secundario. (Los VHR se cono-

º '""'--'<iu t cieron como las <<vacas>> y los BHR como los <<burros>> entre los desafortunados tenedores 

DftT~1t-"Oltc de estos inst rumentos). Las asociaciones se liquida ron y se fusionaron. Años más tarde se 

concentraron en la ANAP, entidad que vendió los aclivos a través de licitaciones al sistema 

financiero. 

Hugo León, como Ministro de Obras Públicas. a parlir de abril de 1975 suspendió las obras 

del Metro para poder replantear los contratos y l os sistemas de adjudicació n. Bajo su 

Ministerio se ejecutaron las obras de la línea 2 y se inició la prolongación de la línea 1 

desde Salvador hasta la Escuela M if itar. 

Francisco Soza fue designado Vicepresidente Ejecutívo de CORFO, con e l encargo 

de regularizar la situación de las empresas estatizadas y dar los prirY1eros pasos 

para privatizar algunas de ellas_ 

El desempleo alcanzó niveles muy elevados y ello dio origen a l Programa de 

Empleo Mínimo, más conocido como PEM, que buscó aliviar la siLuac16n de 

quienes hablan quedado s in Lrabajo. Más adelante se creó otro programa. destina

do a atenderª los jefes da hogar desempleados, conocido ampliamente como POJl-1. 
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La recuperacíón de la economía nacional conseguida con grandes sacr i'fic íos de 

todo e l país. se vio severamente afectada por la ~urna de errores i nlernos y crisis exterior. 

Durante décadas la actividad de la construcción en Chile presentó un desarro llo errático, 

v1nculado a las oscilaciones de los prograrnas de gasto fiscal, derivados de las políticas 

para enfrentar procesos inflacionarios o de reactivación económica. Ello se daba en el con

texto de una política macroeconóm1ca con el Estado como principal actor y que estaba 

orientada a la sustitución de importaciones y a la redistribución del ingreso. 

El problema hab1tac1onal, que desde 1958 había sido prioritario en tre las políticas de 

Gobierno. se abordó cas, exclusivamente a través de programas públ leos d e construcción 

de viviendas, no existiendo, o siendo muy escasas, las alternativas de financiamiento para el 

desarrollo de un mercado habilacional privado. 

Hasta 1978 la construcción de viviendas para los estratos sociales de menores ingresos, 

estuvo estrechamente ligada a los distintos programas habitacionales del Estado desarrolla

dos por la Corporación de la Vivienda (CORVI) y por otros organismos es tatales. 

Si bien estos organismos no construlan directamente, sino que encargaban la construccíón 

a empresas contratistas mediante líc1tac1ones públicas, la función de estos age ntes privados 

se lim,laba a ejecutar las obras diserladas por el Estado, en te rrenos fiscales, con 

fínanciam,ento de tas obras mediante estados de pagos periódícos del mandante. el que a 

su vez asignaba las vív1enrJas a los postulantes de los programas, a quienes financiaba con 

créditos blandos (con tasas de interés menores que la inflación) con l o que a la postre 

llegaban a representar importantes subsidios ocultos. 

En este contexto era lógico que la inversión privada en desarrollos inmobi liarios no alcan

zara magnitudes importantes, salvo en algunas épocas, como después de promulgada la 

Ley Perelra y, posteriormente. el DFL 2, que otorgaron ventajas tributar-ias a la construcción 

habitacíonal, o durante l.a vigencia del Sistema de Ahorro y Préstamo. 

La inversión privada en las distintas áreas de la producció n s e vela limitada por la falta de 

oportunrdades , explicada por factores como el tamai"ío de los mercados. Una estra Legla de 

desarrollo cenlrada en la s u s títucíón de importaciones , cerrada al exterior. no incentivaba 

las exportaciones y r e huía el contacto con los rnercados externos. Por co nsiguiente. el 
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mercado disponible para los empresarios locales estaba I imitado a aten der l a 

pequeña demanda doméstica. 

Hasta mediados de los 70, el Estado 1n1ervino en los mercados domésticos de 

bienes y servicios y tenla una crocíenle pnrtic1pación en gran par te de los 

sectores de la actividad productiva nacional, justif icándola en el carácte r 

monopólico de ciertas áreas, ccimo las comunicaciones y la energía; como regu

lador de precios en otras, como los transportes (EFF, LAN. ETC): o por tratarse de 

sectores considerados estratégicos, como la gran mi ne ría del Cobre. 

Otro factor inh1bidor de la inversión privada lo constitula la inflación. que introducía incer

tidumbre al sistema. con efectos red1slribulivos y alteración de los precios relativos. afec

tando los retornos esperados de las escasas oportunidades de inversión. 

Este elemento dist.ors,onador también afectaba negativamente el ahorro y la inversión finan 

ciera y, con ello, el desarrollo del mercado de capitales . que por décadas se mantuvo muy 

limitado, tanto en términos de flujos de financiamiento como en el horizonte de los plazos 

de los créditos. Por lo demás, los privados aquí también tenían que competír con el Eslado 

para captar los créditos, toda vez que para financiar los programas públicos de inversión en 

v1v1enda y obras públicas. así como para desarrollar los programas de inversión de las 

múltiples empresas públicas. el Estado requería flujos adiciona les a los ingresos que pro

venían de los regímenes tributarios. 

En def1nit1va. el resultado de este esquema de mercado cerrado con una alta partic ipación 

del Estado, inhibió por largo liempo el desarrollo de la inversión privada y limitó las posi

bilidades de crec1m1ento del pals . 

En materia de infraestructura de uso público. la totalidad del sector se mant uvo bajo la 

responsabilidad estatal, a partir de 1965, Incluidas las inversiones en energía, com u n ica

ciones, servicios sanitarios, riego y transporte, en todos sus modos. 

La grave crisis polltico-económlca que vivió Ct1lle a principios de los af'los 70 tuvo un 

abrupto desenlace, tratado en un párrafo anterior. E l Gobierno Militar abordó la tarea de 

transformar el sistema económico basado mayor,tari.imente en la acción del Estado. adop

tand0 inicialmente medidas como la supresión de los controles de precios y devo lver l as 

empresas expropiadas o requisadas a sus due,"ios originales. 

Sólo a mediados de 1975 comenzó a gestarse la trans ición a un nuevo esquema de econo-

mía de libre mercado proceso q e d ¡ , • u se esarrol ó en c1rcunslancías exlremadamen te ;:idvcr -

sas. como fueron la necesidad de recuperar los equilibrios macroeconóm icos. e l a umen to 
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desmesurado del prec io del petróleo y la fuerte caída general de los términos de intercam-

s maron los costos inevitables de poner en marcha el nuevo modelo económico. 
bio. a las que se u · -

Proceso g radua l de reformas estructura les en la economía chilena, las que 
Comenzó así un -

se vieron interrumpidas por la situación adversa de Junio ele 1982, con la devaluación del 

peso. Y que se transtormó en una profunda crisis que ohllgó a una renegociaclón de la 

deuda externa. proceso que duró hasta 198-.1 . Su¡)erada esta coyunlura, se lníció una segun

da etapa de reformas. las que esta ve7 cornprenr11eron esencialmente cinco áreas: 

1 ) Una redefinición del rol del Estado. que eliminó los déírcíts fiscales crónicos. redu}o el 

gasto fiscal y los impuestos, ellrninó los controles de precios. liberalizó los mercados y 

privatizó la mayor parte de las empresas estatales. el sístema de seguridad social y, parcial

mente. la educación y la salud; 

2) La apertura de la economía al exterior mediante la eliminación. sustitución y reducción 

de d1s11ntas barreras no arancelarias y aplicación de políticas cambiarías realistas; 

3) La creación de un mercado de cap itales líbre, mediante la supresión de límites a la tasa 

de interés y de los controles de crédito, la liberalización de la inversión extranjera, la 

pr1vatizac1ón del sistema de pensiones y posteriormente, a fines de los 80, el establecímien

lo de un Banco Central independiente: 

4) La flex1b1lización de los mercados laborales, reducción del poder monopólico de los 

sindicatos laborales y la eliminación de barreras de entrada a las diferentes ocupaciones, 

d1sm1nuc16n de restricciones a los despidos y eliminación virtual de la participación del 

Gobierno en las negoc1ac1ones de los salarios privados: y 

5) El fortalecimiento de una <<red social)> para mejorar las condiciones de los más pobres y 

protegerlos de los efectos negativos del ajuste económico, a través de diversos programas 

sociales focalizados . 

Como consecuencia de estas reformas. se generaron las condiciones de tomenlo a l ahorro. 

especialmente debido a las medidas do llberalización financiera y l a acumulación de capi tal 

que se gestó con el nuevo sistema previslonal ba¡o adminístrac íón privada, Y se 

abrieron los canales para un proceso de inversión privada, sostenido en parte 

importante por un creciente flujo de inversión extranjera que permitió diversi 

ficar la producción exportable, explotando las ventajas comparativas presen-

tes d. t en 15 1ntos sectores Gle la economía chilena, especialmen te en el ár-ea de 

la minería, 18 si lvicultu ra , y sus derivados en celulosa y papel, la pasea Y la 

·fruti cu I tura. 
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,,_, acompaf'lado de nuevas inversiones en las empresas esta 

Este proceso u¿ 
. t · das como las del área de la energía eléctrica y las teleco-

la l es pr iva .iza . 
• · nes y las empresas de díversos otros sectores que se reprívatizaron 

mun 1cac10 . 

a partir de 1974, lo que permitió elevar las tasas de inversión desde u n 

13,1% del PIB en 1975 a un 25,1% en 1989. 

La Can,ara estudió desde 1974 las bases para crear un sistema de subsidio habitacional que 

fomentara la construcción de viviendas sociales. En septiembre de ese año. organizó un 

impo rtante seminario sobre el costo de la vivienda. en el cual se entregaron valiosos apor

tes para perfilar el sislema que tres aflos más tarde entraría a regir. 

Los años 75 - 76 y 77 fueron muy adversos para la construcción. Asi lo demuestran las 

cifras de inversión y de empleo. La Cámara Chilena de la Construcción aportó su capacidad 

de estudio, y proposiciones formuladas en 1974 pasaron a ser realidad. como fue el subsi

dio habitac1onal a la demanda. Otra medida que contó con su apoyo y colaboración fue el 

sistema de letras de crédito para financiar la vivienda de sectores medios y medios baJos. 

En 1978 la 1nflac1ón llegó al 30%, después de índices en los años 76 y 77 precedentes de 

174,3% y 63.5%, respectivamente. Ello hizo posible el surg,m,ento de una actividad 1nmo

bíl1aria privada que culminarla en el boom de 1980. 

La nueva economía de mercado habla eliminado una gran parte de los subsidios ocultos que, 

hasta entonces. hablan financiado la construcción de las viviendas populares. consistentes 

on bon1ficoc1ones para la conexión cJe servicios de agua potable, créditos blandos a los 

constructoros. cJosr;uontos obl1gJdos un algunos materiales. dividendos rebajados. precios 

l1JOS a loi:; mater1oloc; (JO conz trucc,ón. r-uo precise> ciiseñur una alternativa. La s.otuc,ón surgió 

do Mlnuul Ka•,t. Sut> L)lruclur no C)do1,ldn, quien rlrOflUSO convertir asos subsidios cruzados 

on un;, oyuci,J tJxpll1 : 11¡_¡ clol I c;1r,do. n,, r1"'Ull1bolsnblo. as,gna<.l:::t o cada unidad construida. 

donlrcJ rlo lltl.l ll(1rJ11~111v-1 <Jo p11111 qu ltuu prlvtlotJ1ut1,1 ol ut1orro y al grupo familiar. Asl nació 

º" 1" 11 ul •,f•.t ,Jtnu <1•J f:11t,•,1tt1c 1 11nt,11,1ei1t1n.11, q110 sit1n1f,có L1n c.urnb,o troscendenlal, pues 
• 

ont,<.1ii,(, l.i d 11111 .J 11 <L1 11 11 11,, 1,1,•,1 1111111111•, 11.icl.i 111 IIH'rc,10(1. Oosdc stJ establecimiento. el 32% 

ctii 1·' '• vlvf, 111 1.J•. " 1111v 11 l t11i1 11.it• l1,lf1 •ild11 ,·t1n•,truitl,1:c: t,, Jt esto s1stomn. Los program3s de 

,uti•o1d1111,:111 u r1t111l1111t,, i 1111ir1pr,1111nd11111111 11,1•,p \ •,l,1l)lt dl tintr 'O ,l 35 n1il nue'-'·as vivien

" i t 1111utiu·1 

1 ' .1 11 , ,1111, 1 11 dill ,, 11111111 



tac1ón de viviendas sociales. Antiguamente eran proyectadas por profesionales del M iniste

rio. construidas en terrenos fiscales y fiscalizadas por inspectores estatales . A partir de 

1978, los contratistas tuvieron la responsabilidad de ofrecer un proyecto completo, (con

curso-oferta), en terrenos propios o de terceros. y cuya ejecución debían financiar. Este 

sistema financiero de ahorro popular apoyado por el Subsidio. generó una competencia de 

ofertas que derivó en diseños rnás econórnicos y eficientes, con lo cual se lograron impor

tantes ba¡as en el valor final de las viviendas sociales y en el costo de administración del 

sistema por parte del Estado. 

Paralelamente al Subs1d10, se generó un sistema de crédito a largo plazo que. con alzas y 

bajas. ha sido el principal mecanisrr10 de financ1am1ento para la adquisición de viviendas. 

Se trata de las Letras de Crédito t-tipotecario, emit idas a mediano y largo plazo, que se 

transan en el mercado secundario. las compran 10s Inversionistas, y un banco intermedia la 

operación . Esta fórrnula resultó mucho niás eficaz y duradera que el sistema de Ahorro Y 

Préstamo que preslaba a largo plazo, pero terminó compitiendo en la captación de ahorros 

de corto plazo. financiando la oferta, lo que. entre otras cosas. lo llevó a la falencia. 

Entre 1979 y 1981 se vivió un período de desarrollo exitoso de ambos sistemas: el Subsidio 

Habítac1onal y las Letras de Crédito 1-iipotecario que operaban paralelamente y. en determi-

nados niveles, se complementaban. 

-
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Un a d e ras po líti cas económicas de e lec tos más trascendentales fue la apertura a l exterior. 

Ell a perm 1l1 ó crear, tras muc has ponurias. una es tru ctura empresa ri al basada en la exporta

c ión de p roductos cada ve✓ más e laborados. quo $ustltuyó una mdustrta a rtifi cial basada en 

barre ra s arancelarias y para-arancolarias. Poro esta polluca produjo además un efecto de 

gran s igni fi cado on las regiones del país. Se croaron verdaderos polos de desarrollo. que no 

resultaban de una planilicaclón centrallLada. sino do ta pura y simple realidad del mercado. 

Ejemplos de e ll a fuero n l a pcsquerla del salmón, 1ntroduc1da a part,r de 1978 en Chlloé y 

L1 anqu1hue: l a fruticultura e n Coqu1mbo y Atacama; la agroindustna en las VI y VII Regio

nes: la viticultura en los valles de Casablanca y Colchagua Pero este fenómeno tan positivo 

debe considerarse también en relación con ta política de reg1onahzac,6n y d1v1sión polil1co

terntorial del pals. La mayor autonomla otorgada a las unidades territoriales creadas en 

1975, permitió una actividad empresarial más expedita. 

Es te p roceso se refle¡ó también en la vida de la Cámara, puesto que a partir de 1979 se 

inic i ó un ciclo de creación de Delegaciones Regionales que conlnbuyó en grado decisivo a 

la mayor represen tatividad del gremio. En un pnmer momento. se constituyeron las Delega

ciones de Ca lama y L a Serena, que h1c1eron aumentar a ocho el número de Delegaciones 

existen tes y operativas en 1980. 

Durante esta etapa 1n1c1al de la economía de morcado, hubo gran actividad de prospección 

y de exploración en el sector minero pero faltaban varios años para que estos trabaJOS 

preliminares se transformaran en grandes 1nvers1ones 

Por su parte, el Sector de Obras Públicas recuperó algo de terreno hacia 1978, cuando se 

ini ció el programa de reposición de la Carretera Panamericana, severamente desgastada 

despuós de más do 1 5 af\as de inten so uso. s.111 conservac16n adecuada. 

A principios de 1980, baJ0 l a Presidencia de Sergio S i lva. la Cámara se desprendió de l a 

Oompanla de Seguros Generales que habla creado en 1954 y la sustituyó por una sociedad 

d e In versiones cuyo patrimonm estaba constitu ido esencialmente por una parte de las ofici

nas de Huérfanos 1052. 

Fue dicha Saciedad, hoy conocida como lnvesco. la Que part1c1pó coma acc ionista funda-



dora de la Adminis tradora de Fondos de Pensiones Hab i lal, creada en di

ciembre de 1980, durante la Presidencia de Máximo Honoralo. 

Ella fue la partída de una intervención tremendamenle exitosa de la Cámara en 

et ámb ito de la nueva seguridad social emanada del O.L. 3.500 de 1980. La AFP 

Hab ilat ¡unto con la CompafHa de Seguros de Vida La Construcción y la lsapre 

Consalud, creadas más tarde. configuraron un trio que. sumado a los entes tradicionales 

como la Mutual, la CaJa de Compensación y el Serv1c10 Médico, ll egaron a constituir una 

organización global en todas las llreas de la seguridad social. sin par en el país. La visió n de 

Máximo Honorato y sus colaboradores al tomar la decisión de crear Hab1 l at y de participar e n 

el nuevo sistema prev1sional, constituyó un hito de la mayor importancia dentro de la historia 

de la Cámara e incluso, sin que esta afirmación constituya jactancia, fue un elemento esencíal 

en la consolidacrón de un sistema nacional de seguridad social. basado en la empresa priva

da. En las crisis de 1982-1983, las entidades creadas por la Cámara fueron l as únicas de 

importancia que permanecieron incólumes como representantes del sector privado. lo que 

demostró la eflcrencia de sus administraciones y la prudencia de sus c readores. 

Una de las ideas inspiradoras de la creación de Habitat fue sumar los esfuerzos de trabaja

dores y empresarios en aras de armonizar la rentabilidad con la seguridad de los ahorros 

prev1sionales. El Directorio de la camara expreso tales ideas, en su momenlo . al decir que 

los obJetivos buscados al crear una AFP eran: 

Prestar un serv1c10 Integral a los trabajadores del pais. 

Velar por ta obtención de una rentabilidad del Fondo que asegure su éx ito. 

Colaborar y prestar un decidido apoyo al nuevo s i stema de pensio n es. 

- Allegar preferentemente recursos al sector const r ucción frente a o t ras alternativas de 

inversión. 

En 1981 el Sector Construcc ión v ivió el final de un peak de invers ión in m ob ili a ri a. En o bras 

públl cas. los sistemas de contra tación con pago contra recepción y con proyecto inc lu id o, 

pro dujero n e fec tos muy negativos para l as empresas constru c to ras y ll evaro n a l a d esapa rt 

c ión de algunas de e l las. 

Los e fectos de la fi j ac ión de l tipo de camb io fuero n ad ve rtid os po r l a C ámara a p a rtir d e 

¡un i o d e 1981, q u e h izo ver su posic ión c r i ti ca en e l sen o d e l a Confede ració n d a la Pro duc

ció n y d el Com e rc i o y ante l as a u tor idades eco n ó m icas. 
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Hacia marzo de 1982, el aju$te via tasa de interés, el camb io fijo a 39 pesos por dólar, los 

sistemas de contratación por obra vendida en vivienda: l lave en mano en ese sector y en 

emp resas estatales y de pago contra recepción en vivienda y obras públ ícas , hablan creado 

una situación muy delicada. 

La Cámara Chilena de la Construcción hizo todas tas gestiones posibles para evita r estos 

graves efectos de ta crisis económica. En la mayor parle de los casos fue imposible reve r tir 

situaciones Irreparables. 

En agosto de 1982, producida la devaluación del peso. el balance grerniat era doloroso: 

muchos socios en quiebra. la mayor parte de el los severamente afectados por ta profunda 

crisis económica y un lerc,o de tos trabajadores del sector sin empleo, proporción que en 

1983 iba a alcanzar el 50%. 

Como producto de la recesión y de las altísimas tasas de interés, que llegaban al 20% , 

había 4 mil viviendas construidas sin vender y ningún proyecto nuevo en marcha. En el 

verano de 1983, las autoridades económicas que habían tomado la extrema medida de 

intervenir los principales bancos del pals, resolvieron otorgar condiciones extremadamente 

favorables para la venta del parque de viviendas que estaba en poder de la Banca intervenida 

o en vías de liquidación y que tenía origen en las empresas constructoras fallidas. La Cáma

ra. d1r1gida por Modesto Collados. logró que el crédito especial otorgado para la adquisi

ción de viviendas a 20 anos plazo con un interés subsidiado del 8% , se aplicara también al 

stock de viviendas de las empresas que aún sobrevivían, pero que caerían irremisiblemente 

ante una competencia tan desigual. El sistema se implementó, miles de viviendas se vendie

ron y se reactivó la construcción. En agosto de 1983 Modesto Col lados fue llamado por el 

Presidente Pinochet para asumir nuevamente como Ministro de Vivienda y Llrbanlsmo. 

En a bri l de 1983. el Presidente de In Cámaro, Modesto Collaclos. planteó la urgen-

ci a de definir las necesidades del país en el mediano plazo en e l campo 

ha b i tac1ona 1 y en el área de la infraastructura. tanto de obras públ icas como 

oe p roducción, para presentarlas al Gobierno como un aporte de la lnsli tu

blón, que de finiría prior idades y fi jaría un horizonte realista de posi b i l id a

des de trabajo para el g remio. 

La tarea fue asumida con responsabil idad por las Comisiones de Viv ienda y 

d& Infraest ructura y, en agosto de ese afio. se entregó a l Presidente d e la Re pú -
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b l 1ca una proposición de 10 que se podía hacer en el trienio siguiente con los escasos 

rec u rsos disponibles. e l modo de opttm1zar1os, y dar traba¡o a miles de chilenos afectados 

e n ese momento por una grave crisis económica. 

Al asumir Modesto Collados el M1n1steno de Economié.1 en abnl de 1984. los citados planes 

tomaron d1nam1smo y cambiaron su d0nom1nac16n por la do Programas Trienales. Ellos orien

taron al gremio en un mome11to oxceµc1onalmente d1ílctl. rnfund1eron esperanzas y demostra

ron la capacidad do la lns11tución para forrnutar proposiciones globales fundadas y viables. 

El Ministro Col lados contó con la colaboración muy valiosa de Gustavo Montero, quien 

tuvo a su cargo la adm1n1strac1ón de un grupo de importantes empresas 1nterven1das en 

febrero de 1983. y en octubre de 1988 fue nombrado Ministro de Vtvienda y Urbanis mo. 



En 1983, el país y. por tanto, la actividad de la construcción, en frentó una gravls ima cesa n 

tia . Para paliarla se aplicaron los programas do emergencia ya señalados. La Cámara. por su 

p arte, elaboró los Planes Trienales corno un.i ayucja para superar la crisis. 

Ese año. et Consejo Nac ional de la C~mara llagó a una conclusión inquietante que el paso 

del tiempo demostró no ser real. Se estimó quo el país padecía do una cesantía estructural 

y no coyuntural. rasgo que har,a niuy dific1I re solver el problema clel empleo. En la real idad, 

el sector privado fue capaz de generar t .000.000 de empleos en los 6 años siguientes y las 

tasas de cesantía pasaron del 30% al 5°/ o . 

En ese momento hubo opciones dramáticas que asumir como escoger entre despedir t raba

Jadores o ba1ar sueldos En muchos casos se optó por lo segundo, con el apoyo de los 

propios afectados: pero. a pesar de ello, las lasas de cesantía alcanzaron niveles no vistos 

desde la crisis de 1931. En la construcción significaron hasta un 50% de desempleo en el 

peak de la depresión, en el 1nv1erno de 1983. 

La cr1s1s habla hecho notar un vacio en la Red Social de la Cámar a: ante una gran cesantía 

nacional. el trabaJador de la construcción que perdía su trabajo no contaba con ayuda alguna. 

La Cámara reactivó su Comisión de Acción Socia l y fue necesario, en 1986, reemplazarla 

con una nueva entidad que se denominó <<Fundación de Asistencia Social de la Cámara 

Chilena de la Construcción>>, asignándole un patrimonio inicial que le permitió abordar su 

importanle misión. 

Cabe recordar que hasta 1980, las remunerac iones de los trabajado res de la construcción 

se determinaban por un tarifado que fijaba una comis ión tripartita forrTiada por empresar ios . 

trabajadores y Gobierno. Esle sistema fue eliminado en 1981 y la fijación d e los sa larios 

quedó entregada a la negociación 1nd1v1dual o colectivo entre cada empresa y s u s trabajado

res. Este último elemento permitió contar con flex1b1lidad salarial duranle la crisis y evitó un 

desempleo mayor . 

En este periodo marcado por contrastes y paradojas , la Cámara tuvo oportunidad de plan

tear su posición en torno a grandes temas vinculados al desarro l lo urbano. Consciente de 

q v e el Estado, como tutor del bien común, es el que tiene que fijar las normas de plan if1ca

c1ón, los objetivos y la forma cómo se desarrollen las ciudades. aunque tos particulares 

-

r, 1 
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res la Cámara participó en L1na Comisión del Ministerio de V ivienda y 

sean luego e eCLI , 
Urbanismo para abordar la rev isión y modificación sustancial de las normas sobre desarro-

b E te Comet
,
1
do cu lminó en 1985 con la dictación de Ja Política de Desarrollo Urbano 

llo u r ano. s . 

La Cámara. partidaria de una economía social de mercado reconoce al equilibrio entre la 

oferta y ta demanda una importancia de primera rTiagnilud. Sin embargo. cree que hay 

ciertos campos en tos cuales el mercado no puede tener la visión a largo plazo que es 

necesaria para conciliar los Intereses inmediatos de los agentes económicos con aquéll os 

de carácter permanente cuyo titular es la comunidad. Uno de estos casos es la planlficación 

urbana, en la que el Estado tiene un rol importante que debe cumplir analizando y teniendo 

muy en cuenta las tendencias del mercado. 

A pesar de reconocer la relevancia y gravedad de la situación vigente. e l Estado no ha 

podido asignar la atención debida a los complejos problemas del desarrollo urbano. La 

Cámara ha sostenido que aquélla debería ser una prioridad de los gobiernos y, en tal sen

tido. propuso soluciones como la Politica de Desarrollo Urbano ya citada, constituida por 

una declaración de principios. definición de objetivos y asignación de medios para lograr

los. La Cámara fue y sigue siendo partidaria de incorporar sus conceptos a normas legales 

vigentes. 

En la seg unda mitad de los años 70 el Fisco, en su plan de ajuste, restringió severamente el 

pr-esupuesto de obras públicas y de vivienda , causando gran preocupación a ta Cámara. 

La comparación con el pasado ofreció una salida. Antes. la opinión de los parlamentarios o 

ta presión de influencias oran determinantes en ta prioridad de ejecución de las obras, las 

que muchas veces no respondlan a una evaluación real de las necesidades. El Gobierno 

c:1 prioridad de los proyectos de inversión. Todos Militar buscó otra fórmula para de·r1·n1·r 1 · 

ellos debieron ser sometidos a un proceso do evaluacíón económica y social por 
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Odeplán. Fue una polHica polémica, pero que demostró ser la mejor manera de optimizar 

los recursos disponibles. 

..... • . ·11-· .... ' ..... ·~ ... ;-- ~ .. . -..... ~-~ ""I .. ""'" ' , .: ............ , .... . 1. .. .. . _.,. ..... 

Sin per juicio del sístema de priorización indicado, la inversión era inferior a 

la eSt imada necesaria por la Cámara y, aunque los proyectos fueran renta

bles. si acaso no había recursos suficientes, Odeplán simplemente regulaba .. 
\ , . 

i-~, ' r, 
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la inversión alzando la Tasa Interna de Retorno (T IR) exigida para el proyecto 

respectivo . l• ·-



Durante el período indicado se ejecutaron obras públicas de importancia nacional y se 

iniciaron los trabajos de la Carretera Austral, elemenlo integrador de vastos territorios hasta 

entonces aislados en gran medida del resto del pnís. 

Enlre las primeras deben mencionarse el Metro de Sanliclgo. una extensa red de servicios de 

agua potable y alcantarillado a lo largo de la Nación, que incluyó un importante porcentaje 

de la población rt1ral; el vertedero del embalse Paloma. que permitió aumentar su capacidad 

en 200 millones de metros cúbicos: el Túnel de Caracoles en el Camino Internacional a 

Mendoza y la primera etapa de repavimentación de la carretera panamericana o ruta 5. 

En el sector hab1tacional los resultados de esta etapa estuvieron muy influidos por los 

efectos de las crisis del 75 y del 82. Pero se asentaron las bases de los mecanismos de 

financiamiento y se construyeron 379.063 viviendas entre 1974 y 1984. 

La Cámara. en 1980. elaboró un catastro de todos los planes en carpeta y detectó que habla 

del orden de 12 mil millones de dólares en proyectos mineros. industriales y energéticos. Si 

se considera que la construcción representa entre el 50 y el 60% de cualquier inversión, su 

part1cipac1ón era de 6 mil millones como mínimo. 

El catastro efectuado por la Cámara demostró, en cifras, que un porcentaje importante de la 

responsabilidad por la e1ecuc1ón de grandes obras de construcción habfa pasado de manos 

del Estado a tas de particulares. 

Sin embargo, muchas de esas inversiones se postergaron debido a la crisis del 82 y sólo a 

partir de 1986 se pudo apreciar un crecimiento importante del sector de infraestructura privada. 

A pesar de lo anterior. en este período hubo obras dignas de mención como las Centrc3 les 

Eléctricas de Antuco y Colbún Machtcura. la Planta de Pollets da Hunsco, ampliaciones en 

Chuqulcamata y El Teniente, la línea de alta tensión Sanlíago-Diego de Almagro. el proyecto 

Costa Afuera de ENAP y algunas plantas Agro1 ndustriales . 

En el intertanto, el sector productivo privado habla experimentado grandes transformacio

nes. Se regularizó ta situación de las grandes empresas que el Est;;ido momentáneament e 

administró entre 1982 y 1984 y se inició un acelerado proceso de privatizaci ó n d e o t ras 

estatales como CAP. Chilectra. Endesa, Soquim1ch y o tros 
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1 PGB cayó en 11n 14ºA,, tendencia que se mantuvo en 1 983. en e l c ual la baja fue 

2% . El desempleo a nível nacional alcari¿ó al 30% !:>i se consideraba n como 

S.til~pleados los casi 500.000 benef1ci<1r1ns de lc)s Proqramas PEM y POJH. En la const.ruc 

t.asa llegó al 503/o en el 1nv1erno del 83 Este r:uadro rlesolarlor comenzó lentamente 

-...ail..-f'evertirse eh 1984. Sin embargo, los acuerdos del Goh1erno chileno con la banca privada 

,nternacional, relativos al p.Jgo de la deuda externa que ascendía a US$ 18.877 mi l lones. y 

el programa de aJuste estructura l convenido con o l Fundo Monetario Internacional, llevaron 

a la def1n1c1ón de una política económica basada en la apertu ra al exterior. 

Ello perJudicó a la construcción que actúa en la ejecución de obras relativas a bienes no 

transables y que debió esperar que empezaran a madurar los proyectos de generación de 

productos exportables. Hay que recordar que las pr,ncípales empresas privadas del país. 

salvo contadas e~cepciones. habían sido intervenidas por el Estado al colapsar los t¡rupos 

económicos que eran sus propietarios; que el pago de los intereses de la deuda externa en 

1985 significaba la suma de US$ 2.000 millones. cantidad que equ ivalía en ese momento al 

44% de las 0)(portac1ones; y que la privatización de empresas estatales era una materia muy 

controvertida en el seno del Gobierno Militar. Sin embargo, el desempleo en la construc

ción disminuyó d<::: un 47,1°/o en Julio de 1983 a un 31.9% en j unio de 1984 y la inversión 

pública sectorial tuvo un sign1ficat1vo incremento que. en parte, se debió a la aceptación da 

los planes trienales entregados por la Cámara al Gobierno. 

tem 

ierto es a panosa recuperación no estuvo libre de a lgunos episodios que hic i eron 

· ¡9r su erduratJil1dad. En sept1ernbre de 1884 se rnodíftcó el tipo de cambio y se 

r n ~rancetes; ambas medidas resullaron muy neyativas para los contratos de cons-

tru en desarrollo, La Cámara. dirigida por Gcrn1án l'\t1olina Morel, planteó con sólidos 

~ ndarr1entos que se corrigieran los efectos de las medrdas econ6n11cas en los contratos 

vigentes. Las dos leyes que otorgaron ajustes compensatorios, tuvieron alcance parcial, 

puesto que Sólo el Ministerio de Obras Públicas estuvo dispuesto a aplícarlas en s u tota li 

dad. Poco más tarde, en marzo de 1985. un terremoto asoló ta zona central c;lel pais ocasio

nando graves daflos en la infraestructura de comunicaciones, sal ud, puertos y destruyendo 

o dai'iando gravemente miles de viviendas urbanas y rurales. 

,; ' 
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El terrem oto pos tergó las obras de la I ínea 3 del Metro de Sant iago y. como contrapartida, 

g en eró ac tívldad en las obras de reparación y reposlc ión de los elementos afectados en 

puentes. p uertos y hosp itales. Sin embargo, un aspecto de gran interés que el sismo trajo 

co ns igo fu e e l examen a la construcc ión nacional que ello significó. En general, la p rueba 

tue pasada con pleno éxíto puesto quo los dal"ios en las edirtcaciones asísmlcas fueron 

í nsigniflca n les. La Cámara organtzó un som1nar10 que analizó el tema en detalle y del cual 

se desprendió que corno un Lodo. la constru<..ción chilena ofrecla amplísimas garantías ante 

la eventual i dad de mov,rnientos telúricos de gran magnitud. 

La Cámara colaboró eficazmente a t ravés de la confección de 7.500 mediaguas en un plazo 

muy breve; asesoró a miles de damnificados a través de la Corporación Habilacional y de la 

Comisión Social y donó un conjunto de v iviendas al Ministerio de Obras Públicas. 

Ltal e r e c lió lrll. cdl~ C ,CJ>Jr7ls 1c:il tu1d y dce lle\ CC<a>mp~a ,cfl,e 

S eg'ILJtJrro s d (e ·i doc..ll. Ls:c.i1 C<o ns 11..JrLll ~c:i (Ó m,_ 

La Cámará, que había creado e l Servicio Médico en 1961 para atender los requerimientos 

de atención médico-dental de empresarios y profesionales de las empresas socias y de sus 

respectivos núcleos famil ia res . inició en 19a·1 los estudios de factibilrdad para formar una 

institución de salud en conformidad al Decreto Ley 3.500 que estableció el nuevo Sistema 

de Pensiones y que contempló la posibil idad de crear las denominadas Instituciones de 

Salud Previsional o lsapres. 

La situación de profunda crisis económica que vivía el pals en esos ai'\os. obligó a una 

extrema prudencia que hizo. en un primer momento, desestimar la idea preliminar de parti

cipar en el campo de la salud bajo este régimen legal. 

En 1 9 8 3. bajo la presidencia de Germán Moltna Morel, nuevos estudios sel"ialaron que era 

factible abordar esta iniciativa. La Cámara optó por constituir una Corporación de 

Derecho Privado que se denominó Instituto de Salud Previsional de la Cons-

t rucción Y que se hizo ampliamente conocida como tsapre Consalud. Inició 

sus act ividades en enero de 1984 y en agosto de ase af'io tenía 2.500 af ilia

dos , c i fra que se mult iplicó con gran rapidez en menos de 2 años, ha5 la 

l legar a ser la entidad en su género con mayor número de afiliados Y benefi-

ciar ías. 



Cumplidos cuatro años de operaciones de ta AFP l-lal1itat, se pudo apreciar 

que resultaría de gran conveníencla Lratar de reducir el costo de los seguros 

de invalidez y de sobrevivencía. contratados con diversas compañías de se

guros. Para ese efecto se formó una sociedad llamada Seguravita S.A. con giro 

de Inversiones. que una vez resuelta la creación de una compañía de seguros de 

vida, se transformó en la principal accionista de ésta . La Compar\la de Seguros de Vida La 

Construcción inició sus operaciones en agoslo de 1985 y rápidamente pasó a ocupar un 

lugar principal entre las entidades creadas por la Cámara , sln perjuic i o que su actividad 

posterior debió aJustarse a normas severas sobre llcltaciones de los mencionados seguros 

en el mercado de las administradoras de fondos de pensiones. 

llás e;1-ittid1C1t,dlces: la. S,a>cli<.ed6ld 11--lIIiJ:l hCl>t.,erc.au.r:riat dlE:!! l ,a. 

Co,lrllst:rt-1..n.c:::cióll7l y (e]l CllETCJ>ESS 

En 1988 se creó La Hipotecaria La Construcción, sociedad anónima cerrada. cuyo objetivo 

exGlu'Sivo es otorgar y administrar mutuos hipotecarios endosables para financiar ta adqui 

sición de inmuebles y que permite a los Inversionistas institucionales contar con alternati

y as de 1nvers1ón para colocar en el largo plazo los fondos que han recibido en sus operaciones. 

Actualmente opera en las Reglones Metropolitana. V y VII l. En agosto de 1991, Inauguró 

oficinas en Vif'ia del Mar y hoy se proyecta inaugurar en diciembre de 2001 las oficinas de 

la ciudad de Concepción las que permitirán prestar una mejor atención a empresas cons

tructoras, inmobiliarias. corredores de propiedades y público en general. 

En 1989 se acordó crear una nueva entidad denom 1nada Corporación de Investigación. 

Estudios y Desarrollo de la Seguridad Soc,nt, conocida también por su sig l a C IEOESS, cuyo 

objeto es contribuir a la consolidación de los sistemas de seguridad social basados e n ta 

empr·esa prívada. 

En 1991 obtuvo su personalidad jurídica y ha desarrollado múltiples acciones para cumpl ir 

sus objetivos principales en et ámbito de ta Capacitación y la Investigación. Para tal efecto 

se estructuró como Instituto Profesional. 

En e l campo de ta investigac ión, CIEDESS ha Intervenido en ta elaboraclón de los Indices 

socio-económicos de la Cámara Chilena de la Construcción, en conjunto con otras Entidades. 
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La paulati na aunque sostenida recuperación económica y los avances en la regionalización 

influyeron en la creación de estas Delegaciones. Ciertamente esos factores no bastaban . Se 

reque ría además el espíritu gremial de un núcleo de empresarios locales que estuviera 

dis puesto a entregar mucho tiempo y atgo de dinero para una finalidad que trascendía tos 

íntereses económicos directos de cada uno de ellos. Dicho espíritu estuvo presente en 

marzo de 1984, octubre de 1985 y mayo de 1987, fechas en que se constituyeron las Dele

gaciones de Antofagasta, Talca y Copiapó . 

L'3t CcáJnrllUtroc-.ll 'I=! lr1l il:C1)rl<1> c..:ll 7Uillc,.; c il oc..:°"'Jlcr.~ :f:!,cc 11.<e.-:i CJ> J17)_ ~s el e 

P11...ll.<e rt:<Cl> ~ <O> ll~L7L.. CICl>yh <é llJi q(\\.. ll (0. JI ~i:'!l 117l <.::oc 1l ~l>\Ula. <e 1( <C..]cLtl (CJ[lL.ll €! 

El c recirr1iento de la Cámara le permitió cumplir una aspiración de toda su vida: tener una 

p r esencia activa en todo el país. Bajo la presidencia de Sergio Melo, entre 1988 Y 1989 se 

constiluyeron cuatro Delegaciones Regionales que hicieron posible contar con un sítial en 

reglones no cubiertas en e l pasado, la sexta y la undécima, y ampliar su representatividad 

e-n Tarapacá Y en la Región de Los Lagos. en las cua les ya existían Delegaciones en Arica Y 



Valdivla. respect ivamente. El mejoramiento experimentado por la Cámara en mater ia de in

gresos económicos. pos1bilit.6 otorgar apoyo logistico a tas nuevas Delegaciones y s ntregar 

colaboraciones especificas a las existentes. Algunas de ellas encontraron acogida en los 

nuevos edificios construidos por Entidades de la Red Soc ial en distintas ciudades del país, 

con to que se superó un obstáculo a la acción grernial en tas regiones. 

Al crearse el Impuesto al Valor Agregado en 1975, la Construcción. como regla general. no 

q uedó afecta a IVA. Quienes construían por cuenta propia o por contratos a precio alzado no 

r e·cargaban e l !VA en sus ventas y tenían derecho a crédito por una parte del IVA pagado por 

sus materiales y por los contratos de especialidades. Estos últimos y los contratos genera

les por administración delegada estaban afectos a IVA; los segundos, sólo en cuanto al 

honorario de la empresa constructora. La situación descrita significaba un mayor costo para 

industriales. agricultores, mineros y comerciantes por carecer de crédito fiscal por el con

cepto ,ndícado y generó paulatinamente una comp leja situación de lncertidumbre en el 

sector construcción. por la calificación casuistica de operac iones afectas o no afectas que 

aplicó discrecionalmente Impuestos Internos. 

Por otra parte. la evasíón del Impuesto se constituyó en competencia desleal para quienes 

se desenvolvían honestamente en la aclívidad constructora. 

Todo ello llevó al Gobierno en 1986 a proponer la incorporación de la construcción al 

régimen general del IVA para alentar las inversiones a través de l a disminución de costos 

que significarla el crédito fiscal por las adquisiciones de bienes muebles y utilización de 

servicios incorporados a bienes del act ivo I nmovi !izado. 

La Cámara, conducida en ese momento por Jorge Bronfman, planteó alg u nas p remisas 

indispensables para el éxito de la iniciativa como fueron que el costo de ta vivien da no deb i a 

afectarse por el lributo, la construcción no debía encarecerse y la competenc i a des-

leal debía ser fiscalizada. 

La ley solucionó satisfactoriamente las situaciones descritas. Po r un a par te, 

otorgó crédito f iscal por el IVA recargado en las adquisic iones d e b ien es 

muebles y ser vicios que los contr ibuyentes de IVA incorp ora ren a los bien es 

de s u activo f ijo y, por otra, sometió los con tratos generales de con s lrucc ió n a l 

régi m en general del IVA. d e mod o q u e e l mandante contribuye nte d o !VA pudi e

r a a provech ar e l c rédíto f i scal por el t ribu to recar gado e n e l resp ec ti vo co ntrato. 

1 Jj l 
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La l ey previó lambién la situación de qui e n es adquirieran viviendas a empresas con structo

ras. Estos compradores, por regla general, no eran contribuyentes de IVA y carecían de 

derecl1o a crédito riscal. 

Para ello y para impedir un encarecim iento 1nconvenlen1e de la vivienda. se estableció un 

crédito fi sca l especial que. sumado al crédito por el IVA recargado por los materiales y 

servicios que la nueva ley les permitió aprovechar. posibilitó mantener el costo de aquélla. 

Este paso trascendental que susciló temores y desconfianzas en muchos empresarios, cons 

tituyó un elemento 'favorable para la aclividad y su apl icac16n no ha provocado dificultades 

a l o largo de 14 años. 
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Las antiguas oficinas de Huérfanos 1052 que albergaron a la Cámara durante un cuarto de 

siglo, s ~ 11abian hecho insufic ientes para atender la actividad del gremio. Ellas constituye

ron u n elemento indispensable en la etapa de madurez y de consolidación de la Cámara y en 

s µs recintos se desarrollaron aconteci mientas trascendentales de la historia institucional. 

El sostenido crecim iento de algunas entidades integrantes de la Red Social de la Construc-

ció n hizo necesario pensar en nuevos locales adecuados para desarrollar sus funciones 

especificas. Ello condujo a fines de 1986 a la Cámara, a la AFP Hab1tat y a la Compañía de 

Seguros de Vida La Construcción a estudiar la posibilidad de adquirir un inmueble en el 

cua l todas ellas pudieran tener su sede. En definitiva, el Directorio de la Cámara. presidido 

por J orge Bronfman, aprobó la idea de construir un edif icio y para ello se adquirió un 

terreno de 2.000 m2. en la esquina de la calle Marchant Pere1ra con la Avenida Providencia. 

En abril de 1987 se convocó al concurso de arquitectura y en septiembre del mismo ai,o se 

abrió la propuesta para la obra gruesa. El proyecto. en definitiva llegó a un total de 36.000 m2 

edificados. La construcción del edificio se desarrolló rnteyramente en el período pres idencial 

de Sergio M ela. quien prosigu ió con todo éxlto el esfuerzo Iniciado por su antecesor Y lo 

condujo a su acertélda conclusión. La obra se terminó dentro de plazo en octubre 

de 1989 y el edificio se pudo inaugurar en noviembre de ese mismo año. en una 

ceremonia que contó con la presenc ia del Presidente de la República. Genera l 

don Augusto Pínochel. En esa ocasión, e l Presidente de la Cámara. José Anto

nio Guzmán expresó que: <<el edificio era un simbolo de la confianza del gre

mio en el porvenír y que. mientras ex istiera la voluntad y capacidad de seguir 

prestando servicios gremiales . empresariales y sociales. e l edl"fici o seg uiría en 

e tapa de construcc ión, en la construcción del futuro de Ch i le. >> 
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El c l ima de estabilidad socia l y económ ica vivido por el país entre 1985 y 1991. unido a una 

etapa de transición hacia la aplicación en pleno de las normas con stitu c iona les aprobadas 

en 1967 y confirmadas por la c i udadanía en 1989, configuraron un escen ario de normalidad, 

atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros. Las tendencias pos it ivas rerlejadas en 

to-s parámetros básicos de carticter macroeconómico se mantuvieron. con prescindencia de 

acontecimientos trascendentes en el ambito poi ítíco. como fueron el plebiscito de octubre 

de 1988 y la carnpaña pres1clenc1al y parlamentaria que culm inó en dic iembre de 1989. 

La actividad de la construcción experimentó una acelerada recuperación de sus pri n c ipales 

indicadores a partir de 1987. y alcanzó una expresión notable en 1989, ai'\o en e l c u al el 

crecimiento del PGB sector ial fue del 12.7% y la const rucción d e viviendas sobrepasó la 

cantidad de 87 .000 unidades. cifras que superaron las expectativas más optimis tas . En 

1990. corno efecto del a1ust e anti-inflacionario, la tasa de crecim iento sectorial bajó a un 

2.5º/o y el desempleo pasó de un 12,2 a un 13, 1 % . variación despreciable en un i nd ícador 

muy positivo, ya que es ampl iamenle conocido el hecho de que la tasa de cesantfa de la 

construcción históricamente ha sido siempre el doble de la tasa general. 

En el año 1991 se alcanzó un c r ecirn1ento del PGB de la con strucción superior al 4.5%, lo 

que demostró un repunte interesante con respecto a 1990. 

La base de esta notable elapa de la actividad fue la exi tosa estrategia de desarrollo susten

tada en el crecimiento de las exportaciones. que a su vez se fundamentó en la aplicación 

sostenida de políticas económicas ortod oxas e n m ateria de finan zas públicas, típo de cam

b io. tasa de interés, libertad de precios y ahorro fiscal durante e l Gobierno del Genera l 

Pinochet, línea de acción que siguió apli cándose con acierto por el Presidente Aylwin. 

Al factor anterior hay que sumar el e fecto activador emanado d e la regularización de las 

unidades empresariales intervenidas en 1983 y do la privat izac ,ó n de importantes empresas 

estatales a partir de 1985. Ello s ignificó rolavanles Inversi o nes on el sector forestal, en la 

generación de energía eléctrica, en la modernización de la s iderurgi a, en la amp liación y 

modernización de la red de telecom unicaciones y en la banca y los fondos de pensiones. 

Es del caso mencionar entre las principales obras de infraestructura productiva y energéllca 

del período 1984-1991. las nuevas plantas de celulosa de Arauco. Mininco y Nacimiento; 

las centrales eléclricas de Canutillar. Alfalfal y Pehuenche; la nueva coquerla de Huachípato: 

la linea de alta tensión Colbún Alto Jahuel; y un conjunto impresionante de instalaciones 

agroindustr,ates entre Copiapó y Los Angeles. 

1 O 7 ---
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En materia de obras públicas. culminaron en esta etapa la rehabilitación de 

más de 1.800 k.ms. de la principal ruta vial del pafs y la ejecución de la 

carretera austral General Pinochet, con méÍls de 800 kms. de nuevo camino 

longitudinal, a través de Chiloé Continental y Aysén. 

En vivienda so realizó un significativo esfuerzo por evitar el aumento del déficit. 

habitacional y se reemplazó el parque de vivienda destruido por el terremoto de 1985. 

Hubo también un importante desarrol lo de edi'ficac1ón comercial, de servicios y de turismo. 

L a estabilidad económica, una creciente tranquílidad social y el supuesto cumplido, de una 

t rans ición polltica desarrollada normalmente, hicieron posible un proceso de inversión ex

tranjera en el sector minero que surnó miles de millones de dólares y que representó una 

significat iva fuente de trabajo para las empresas constructoras. Pueden citarse. entre otros. 

los proyectos de La Escondida, ampliación de Los Bronces. Pelambres, Choquelímpie, La 

Coipa, Marte y Doña Inés. 

Esos tiempos favorables para el sector se reflejaron también en la Cámara. No sólo cambió 

su infraestructura material. También creció considerablemente el número de personas que 

se desempei'laban en su Oficina Principal y en sus Delegaciones y se amplió el campo en 

que sus socios y su administración curnplen sus múltiples funciones en favor del gremio. 

La Cárr,ara pasó a intervenir activamente en materias como el medio ambiente, la contami

nación, el desarrollo urbano y el tecnológico, las inversiones en proyectos de obras por el 

sistema de concesión y muchos otros temas que la realidad fue imponiendo y que ella supo 

recoger, en una clara muestra de vitalidad. 

En noviembre de 1988, se desarrolló en Chile el XVI Congreso de ta Federación lnter

americana de la Industria de 1~ Construcció11 que r0unió a más de 100 representan tes de 

todas las Cámaras Latinoamer,cnnas de la Construcción, a personeros de la Confederation 

o1 lnlemalional Contractors Associatíons (C 1.C.A .), a representantes de la Federation 

lnlernational Européenne de la Constructlon {F.1.E.C.) y a numerosos socios de la Cámara 

Chilena de la Construcción. El terna escogido fue <<La Construcción frente a una Economía 

de Mercado>> Y su anális is se encomendó en grado importante a la delegación chilena. 
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El Con greso consti t uyó un éxito en materia el e confraternidad, ya que permitió estrechar la 

a mis tad en tre l os del egados asistentes y rep resentó una oportunidad para mostrar la so l idez 

del g remio de l a con s t r ucción y dar a conocer a los v1s1tantes las venlaJaS inherentes a la 

eco n omia social de mercado. Permitió también mostrar la acción que desarrolla la Red 

Social de la Cámara. 

A partir de 1985. con la desig n ación de Germán Mol1na como Prin1er Vicepresidente de la 

Fed eración Jnteramer1cana de la Industria de la Construcción. se inició una época de rele

v a nte p~rtici p ación de la Cáma ra en el extranjero. A medida que se difundía el exitoso 

resu ltado de los sistemas c hi len os en á r eas tales como el financiamiento de las v1v1endas 

sociales o los nuevos reg !m enes de pensiones, empeza ron a llegar misiones integradas por 

m iembros de Cámaras congéneres de d i stintos países lalinoamer1canos Luego, al di fundir

se e l éxito del modelo económico c h ileno. se h ic i eron frecuentes las invitaciones a personeros 

de l a Cámara para concurri r a otros paises n exponer los aspectos fundamentales d e 

los programas y normas aplicados con rnuy buenos resultados en Chile. En 1989, 

Germán Mot,na fue e l eg ido Prt:Jsiden te de la r11c. si:,gundo chileno que a lcanzó 

esta dist1nc 1ón. 
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Al 1n1ciarse 196:,6~ aiio del f")IP.l11~c1to l1J<1rlc> µor l:.,i Const1tuc1é,n paro aprobar o rechazar la 

e ntin~ciQJ"I del n,anclalcJ al General Pl110chul. la t.;on!Pdnrac1ón de la Producción y del 

Opmercio r16 su pc>s1c1ón respecto del proces<) poi il1co en una declaración cuyo valioso 

co?llP.n1do t,Jne cnráctr.r c::is1 permanente Se exr>re:,:;ó en BSfl momento que al régimen de

mocrát1c0 Bs el me1or para clesnrro!lar un sistema ele i n1c1at1va privada y que los empresa

rios. Junto Cl)n respetar a quienes defienden caminos den,ocr~ticos, otorgarán su compren

sión y aµoyo a quienes compartan pr1nc,p1os de respeto a ta libertad de emprender. a la 

propiedad privada, r1 la subs icl1ariedad del Estado. a la libertad de pensamiento, de lraba¡o y 

de asoc1ac1ón, Q ta lil)re di1us16n de l;Js ideas y c1 I ar:ceso a la educación y capacitación. 

La Cámara ral if1có dicha declaración en su Corise,o Nacional de Copíapó, en mayo de 1988. 

y observó una lota! prescindencia en et ámb 1t(J pol íti co. conducta que se encuadró dentro 

de una larga trad ición ,nst1tuc1onal. 

Más adelante. en abril de 1989. la Cámara reiter6 18 naturaleza gren1ial y el carácter perma

nente de sus funciones que trascienden la cont ingencia política y su apoyo a los principios 

que sustentan la economía social de rr1arcado, e hizo un enfálico llamado a los empresarios 

para asumir responsatJ1l1dades en el desarrollo socia l con la m1srna eficacia demostrada en 

ta recuperac1ór1 del crec1m1ento t:conórnico y del ernpleo produclivo . 

De acuerdo con el comr:,rom1so asumido por el Gobierno Militar, se curr1plió cabalmente el 

1t1nerario flJado para la 1rans1c1ón a la cJemocrac1a, en un procoso que culminó con las 

elecciones de diciembre de '1989. 

Para la Cámara resultó un deber de justicia dejar constancia en su oportunidad de su reco

nocimiento al Got>ierno de las Fuorzas Armadas presidido por el General Augusto Pinochet, 

por la profunda labor institucional real 1Lada que transformó positivamente al país y estable

ció las bases de una democracia moderna y de una economía socia l de mercado. cort respe

to a la propiedad privada, revalorizando la iniciativa particular y asignando al Estado un rol 

subsidíario en el area de la producción. 
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En m arzo de 1990 se inició la plena vigencia de las normas permanentes de la Constitución 

de 1980. El Parlamento reinició sus act ividades legislativas y la Cámara. después de un 

período de 1 6 afias y medio, durante el cual se legisló eficaz y adecuadamente, aunque de 

manera diferen te, y se transformó el ordenamienlo Jurídico nacional en una amplísima gama 

d "8 matarías . necesitó recurrir a las prácticas de un eficiente lobby para persuadir a los 

parlamentarios y a l os ministros acerca de los fundamentos de sus planteamientos 

i nstitu c ro na les. 

El Gobierno, presidido por don Patricio Aylwin, inicíó su gestión con la búsqueda de acuer

dos básicos en torno a materias a las que asignaba urgencia. En primer término, obtuvo ta 

suscripción de un acuerdo marco entre la Confederación de la Producción y del Comercio y 

la Central Unitaria de Trabajadores, que contenia declaraciones de consenso en cuanto al 

rol de la empresa privada y del mercado en una economía como la chilena. que eran plena

mente congruentes con el pensamiento de la Cámara. Mas adelante, hubo numerosos con

tactos en relación con reformas a la legislación tributaria y laboral que se materializaron 

entre junio y noviembre de 1990. con la aceptación, con reservas, de los sectores empresariales. 

En materia impositiva, en 1 990 se aumentaron las tasas de Primera Categoría y del Global 

Complementario, en tanto que la legislación laboral se modificó en materias como la termi

nación del contrato de trabajo; la huelga, que pasó a ser indefinida, junto con restablecerse 

el piso de la negociación colectiva (reajuste por IPC de las remuneraciones y beneficios 

vigentes) como requisito necesario para contratar reemplazantes; y la normatíva sobre orga

nizaciones sindicales. que fue liberalizada. 

La acertada actitud que mostraron tanto los Ministros de Hacienda y del Trabajo, sei'lores 

Alejandro Foxley y René Corttizar. asl como los dirigentes empresariales encabezados por el 

serlor José Anto n io Guzmán, quien, desde la pres idencia de la Cámara, habla pasado a 

dirigír la Confederacíón de la Producción y del Comercio, a fines de 1990, permitió 

atenuar la rigidez inicial de los proyectos de ley y lograr modificaciones compa-

tibles con las posibilidades de la época . Buena parte del éxito que ia econo

mla chilena mostró durante el Gobierno Aylwin. se debió a la racionalidad Y 

al empeño que aportó un grupo de personalidades públicas. a cargo de res

ponsabíl idades claves en disti ntos ámbitos de la realidad socío-politica. en 

el momento necesario. 
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Efectivamente . el programa de la Concertación era marcadamente más socia lizante que las 

propuestas entregadas durante 1990. Influyó en el camb io la calda del Muro de Berlín, 

hecho que sef'aló la pérdida de poder y posterior calda del gobierno de la Unión Soviética . 

Este factor histórico privó a los sectores marxistas más ortodoxos de un apoyo externo esencial. 

La Cámara sostuvo durante esta etapa una relación fluida y cordial con los personeros de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo. quienes manifestaron hacia ella una atención preferente. 

expresada en numerosas reuniones de unál1sis de materias de interés común . Igualmente. 

hubo oportunidad de recibir a dirigentes si ndicales y a sus asesores para Intercambiar 

apreciaciones en torno al marco legal de las relaciones laborales. 

En 1992, la Cámara iniciaba una etapa de promisorios resultados para sus tres fren tes 

fundamentales de acción. En matería gremial contaba con numerosos y activos socios. 

Existían Delegaciones Regionales en todo el pais y la construcción crecía aceleradamente. 

La esfera social experimentaba un gran desarrollo igualmente impo r tante. las empresas con 

fines de lucro vinculadas a la Institución. exhibían balances halagadores. La realidad del 
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país se mostraba pos1liva. gracias a los acuerdos logrados entre el Gobíerno 

y l a oposición sobre reformas loborales y tributar ias, y a la armónica relación 

en tre ID Confederación de la Producción y del Comercio y ia CUT, en virtud del 

acuerdo marco de enero du 1990. 

A fínes de 1989, la Cámara había inaugurado su edificio en Marchanl Pereira con Providen

ci a, aco ntecimiento que marcó el cambio de una época. A partir de entonces, el la inició un 

p eriodo de c onsolidacíón ca racterizado por una clara solidez económica. por una presencia 

inst it.ucional apreciada por la autoridad y por su nuevo equipamiento, compatible con la activi

dad de numerosos socios dedicados a trabajar por el gremio. 

Las nuevas dependencias significaron mayores costos operativos, los que pudieron ser 

satisfechos gracias a la eficiente gestión de la AFP Hab1tat y de la Compañía de Seguros de 

Vida La Construcción, empresas creadas por la Cámara y administradas por la Sociedad de 

Inversiones y Servicios La Construcción S.A. (INVESCO). 

Para las comisiones y comités. organismos 1nslilucionales claves en la acción gremial, el 

traslado desde las oficinas de Huérfanos a l as nuevas dependencias de Marchant Pereíra, 

significó una revolución para su funcionamiento . Fue posible contar con más apoyo admi

nlstrativo y profes1onat, rec ibi r a un númerc> maycJr de participantes en las reuniones, lo que 

influyó positivamente on la representnt1v1dad de las dec isiones y pos1croncs 1nslltucionales, 

y se pudo, también . contar con lc1 µre::;onciu de invitados destacados del sector público Y de 

la actividad privada 

Las relaciones i nterinstituclonates se v 1ero11 favorecidas a l tener un espac io físico n1ás an,

plio y grato. que permitió realizar reuniones de tas distintas entidades de ta Red Social en el 

edificio de la Cáma ra. Esto trajo consigo el efecto favorable de difundir la vinculación que 

existe entre el las y la C21mara y hacer se ntir a sus trabaJadores como parte de un todo. 
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Paralelamente y en un proceso paulatino, iniciado en 1990 y que se prolongó hasta 1998. la 

aomi nistración de la Cámara creció para responder a las nuevas demandas por apoyo y 

servicios que los socios requerían desde distinlos ámbitos. 

Las f o rmas y los estllos de acceder a estos requerimientos en la Cámara fueron variando, de 

acuerdo con la mayor prosperidad que se apreciaba en la sociedad chilena, en general, y en 

el ambilo propio, en particular. A la austeridad impuesta por los limitados medios disponi

bles que caracterizaron sus primeros 30 anos, sucedió una época de holgura, que permitió 

contratar profesionales de dedicación exclusiva, adquirir nuevos computadores, organizar 

reu n iones de Consejos Nacionales en lugares de más categoría y con programas de mayor 

am enidad para los as istentes, as! como un mejoramiento importante en la calidad de las 

publicaciones institucionales. Gracias a esta mejor situación económica, también fue posible 

recibir a invitados ilustres y organizar diversos actos institucionales con el realce adecuado. 

A lo largo de los años, estos requer·ímientos provocaron un crecimiento sustancial de la 

planta profesional y admínistrativa en la Cámara y una ampliación de la gama de materias 

abarcadas por la acción gremial. Con respecto al financiamiento gremial, la proporción del 

aporte de los socios al gasto operativo de la Cámara Chtlena de la Construcción l1a ido 

disminuyendo en relación con los ingresos provenientes de sus propias inversiones. Et mon

to de fas cuotas que pagan los socios expresado en UF, no ha variado en los últimos 20 años. 

Hacia 1993 se adoptó la dec isión de contratar un Gerente para lnvesco. lo que significó 

profesionalizar la administración de las inversiones ínstítuc1onales. en un proceso de desa

rrollo que se prolonga hasta estos días. 

Durante l a Presidencia de don Manuel Fel1ú en la Confederación de la Produc

ción y del Comercio, se intensificaron las relaciones de sus Ramas Gremiales. 

tanto dentro de la misma como entre ellas. para impulsar díversas acciones 

en favor de los empresarios privados de tas actividades de la economfa na-

- - cJon.aL De esta acción conjunta se obtuvo un resultado impresionante, que 

pasó algo inadvertido en una época da cambios profundos y rápidos. La imagen 
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de la empresa y del empresarío privado se modificó en forma tal, que estos 

conceptos, asociados durante décadas a aspectos negativos gracias a una per

tinaz campaña de los sectores politicos de izquierda, pudíeron oblener una valo-

ración justa que prestigió el rol empresarial y generó en Importantes sectores de la juventud 

una legítima aspiración de llegar a ser empresarios. 

La tarea desarrollada por la Confederación y sus Ramas. de representar tas posiciones empre

sariales en materias de la mayor trascendencia, ha sido de gran e-ficacía y ha implicado es-fuer

zas considerables. Gracias a ese cometido, se pudo demostrar que la empresa privada es un 

protagonista insustituible en la evolución de la socíedad chí lena del siglo XXI, por su capací

dad de generar desarrollo y permitir el progreso de la comunidad con justicia y equidad. 

En septiembre de 1990, las Ramas de la Confederación, excluida la Cámara. ofrecieron la 

presidencia de dícho organismo al entonces Presidente de la Cámara, José Antonio Guzmán. El 

reconocimiento que se le dispensaba tanto a él corrlo a la Institución que presidía. y et conven

c1m1ento de los beneficios que su desempeño traería a los intereses generales del empresariado, 

llevaron a la Cámara a respaldar la in1c1ativa asumida por las otras entidades gremiales. 

A ralz de su nombramiento como Presidente de la Confederación de la Producción y del 

Comercio, los vfnculos entre ambas 1nslituciones se estrecharon. y fueron muchos los hom

bres de ta Cámara que colaboraron en las com1s1ones permanentes de la Confederación. 

Entre los resultados más interesantes. catJe citar ta Ley de Bases del Medio Ambiente y los 

estudíos para favorecer la modernización del Estado y la contribución del sector privado al 

desarrollo social. A estas Q8sl1ones se puede agregar la colaboración que la Cámara ha 

otorgado en materias tributarlas y laborales ante las com1s1ones respectivas, durante el 

mandato del Presrdente Guzmán y de sus sucésores, don Walter Ríesco y cton Ricardo Ariztra. 

El cambio en la presidencia se efectuó on enero de 1991, oportunidad en que asu rn ió l a 

conducción del gremio Alfredo Schmidt, de destacada trayectoria en la Cámarn . 
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En la Cán1dr.1 elat1t)rc'l estudios rnuy L,Ornplelns s<JtJri~ los efectos favorables de la 

1n t-a:e.st1uctura en Al des..1rrollo nacional. Sin nmhnru11, si l)ien las n1etas planto~cJas en el los 

p9'f'éc:ten amb1c1osas. y l unorn1c crec1rni(•nto que ~e ¡,resentc'; en el área de la construcción 

tJurar¡{o los seis anc>s s1gu1cntes. las superú holgodamente. 

La estabilidad pc.1lft1ca a com1enzus e.Je los años 90. creé, condiciones favorables para la 

expansión de la economía y la con~1gu1enre actividad constructora. Entre otros. se desarro

llaron proyectos mineros corno la segunda et.apa del yacimiento de cobre Disputada y la 

arnpl1ac1ón de la Minera Escondida . Culminó t;ambién la conslrucc1ón de la Planta M 1ninco 

de Celulos.:.i del Pacif1co. de la Pl.:1nla de envoses de CMPC en Buín, y se construyó la 

segunda etapa de ta Planl.J Ar.:iu<...c> tamh1én del rubro celulosa. En edificación se destacó el 

1-lolel Hyatt Regenc.;y term1nadc1 d f,n,~s de 19f-J 1. En el sector energel1co. la central Alfalfal en 

el Rio Colorado quedó habil1l,1du dn ac¡osto de ·1992 . .. 

Entre las obras públicas dt:I peric)do que se d<~stacan por su importancia. f iguran el Embalse 

Santa Juana en el rio Huascc.), los Puentes Serrano y RcJSSe lol en Ch1loé Continental. la 

construcción de trc;,1mcJs esenciales de ta circunva lación Ameríco Vespuc,o entre Ochagavla 

y Pedrc) Agu1rre (;Arda y errtre Quilic11ra e Independencia . Se pavimentó el camino entre 

Coyha1que y Puerto Ct1ac<1bucc), s e ccJn!",lruyó la doble calzada entre San Fernando y 

Ch,mbarongo y se terrr,1né'1 <Je iJuv1rr1Hnt.:ir la Ruta S r,c)n el trarno final de Casr·ro a Que l lón . 

.,,.-
' ~ 

La presfiiricia en el M1111ster10 de Obras Públicas de Carlos H11rtado, economista , par t ida r io 

del s i stema de eJecución de obras di:! i n fraestructura por concesión a privados, q u ie n h ab ía 

co ocido esta materia como consultor de entidades financieras internaciona les. creó l ~s 

(..__,..J c'.On~s favorables para la futura e¡ecuctón de obras públicas de gra n mag n itud. 

' ¡ 
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El aporte del Ministro 1-lurtado radicó en diseñar un sislema capaz de des

pertar el Interés de los empresarios privados. Para ello. se dedicó a lograr 

las modi íicac,ones legales indispensables para hacerlo atractivo. Pero se 

requería, además. demoslrar que se podla aplicar en Chile un esquema simi-

l a r a l utilizado, con éxito. en otras naciones. La prirr1era obra seleccionada fue 

e l Túnel de! M elón en la Ruta 5 Norte. cuya licitación se h l.to a fines de 1992 y un 

consorcio integrado ¡:,or Agraman, Della y Endesa se hizo cargo de la obra y de la respon

sabilidad de administrarla durante un período de 23 años. El régimen tributario aplicable se 

fijó por un dictamen de Impuestos Internos. ante la imposibllídad de contar oportunamente 

con una norma legal especifica. 

Al primer Ministro de Vivienda de esle periodo. Alberto Etchegaray, le correspondió asumir 

el M inisterio después de haber presidido la Corporación Habitacíonal de la Construcción. A 

pesar de que l a Cámara no estuvo de acuerdo con los programas de viviendas progresivas 

que el citad o Ministro puso en marcha. y planteó que era muy preferible optar por una 

elevacíón d e los estándares de las viviendas sociales. se mantuvo con él una cordial relac ión . 

Una materia sobre la cual hubo concordancia para impulsar conjuntamente. fue el proyecto 

sobre Leasing Habítacional, mecanismo de financiamiento para acceder a la vivienda. que la 

Cámara había diseñado a partir de una propuesta del consultor Sergio Almarza. 

Fue tamb ién durante la gestión del Ministro Etchegaray que se inició un debate público 

sobre la calidad de la vivienda. El tema se canal izó a través de dos mociones parlamentarias 

que pretendian regular en forma poco realista la construcción de viviendas, en especial de 

aquéllas de carácter social. En 1992 el MtNVU meJoró en cierta medida las citadas mocio

nes, y las refundió en un solo proyecto. cuya tramitación Impulsó con la activa participación 

de la Cámara. Varios al"los más tarde, y tras numerosas modificaciones. dicho proyecto 

vend rí a a ser la Ley de la Calidad de la Construcción. promulgada en septiembre de 1996 Y 

vigente a partir de diciembre del m ismo ano. 

Además, en 1 992 e l mismo Ministerio aprobó profundas modificaciones a la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones. las que fueron acogidas. en términos genera l es. 

Recientemente. en agosto de 2001, t1a entrado a regir un conjunto de nuevas normas de la 

citada Or,denanza. c uyo contenido hace presum i r que tendrá ímportantes efectos en la acti

vidad de la construcc i ón. 

• 
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En el ámbito de las relaciones laborales. desde 1988 surgieron presiones de grupos de 

trabajadores para fijar remuneraciones y condiciones de trabajo en las obras de construc

ción. Cabe recordar que en 1980 había concluido la vigencia del Tarifado de la Construc

ción, y la crisis de 1982 habla hecho desaparecer las inquieludes por salarlos. En el contex

to indicado, hubo algunos acuerdos voluntarios entre empresas y sus trabajadores transito

rios a partir de 1988. que en ciertos casos generaron conflictos de breve duración. Estos 

acuerdos se perfeccionaron a través de contactos que las auloridades de la Cámara sostu

vieron con dirigentes sindicales que actuaron en forma pragmática y despolitizada. 

A partir de 1992, la legislación laboral permitió a los trabajadores de la construcción cele

brar convenios colectivos. lo que hasta entonces se había tole rado a pesar de una prohi bi

ción legal vigente. Ello hizo posible que entre 1992 y 1995 el porcentaje de trabajadores del 

sector cubierto por esos acuerdos tuera superior a la tasa nacional de negociación colecti

va. Más adelante, esta tendencia no se mantuvo. a pesar del Importante crecimiento de la 

demanda por trabajadores que existió hasta marzo de 1998. Las razones no están claras. 

pero es posible suponer que el incremento considerab le de las remuneraciones habido en el 

sector durante ese período, haya aumentado la rotación de la mano de obra, influyendo en 

el desinterés de los trabajadores por hacer demandas colectivas. 

La. ]P>l'.>eS~Jrl.Clia de 11a Cá.a-in.aur<E!l e!rll <ell <eS<Ctelt7lal.JrÍÍ ·O 

lllla.c"ic:>Jl7loc:,l dil...ll.JrOJr'Jl Lr.e e l b'li~ll-ruiO> l.9'92 - ll.994-. 

S1Li1s ,ap~lr1t:e..s e117l. <el CrC!Ul7t71p,o gr<eit~ell. s<0 iio.ll 

..e m Jr_J) r--e sari_al 

H ubo alg u nos rasgos característicos del desenvo lvimiento de la Red Social en esta eta pa 

decena !. La c o n$trucción del edificio institucional reunió a la Cémara y a o tras Entidades, 

dos d e ellas empresas con fines de lucro, cuyas ut i lidades financian u na p roporció n mayo 

ritar ia de l a actividad de la Cámara, y una tercera que es la p r incipal insti tu ción d e s alud 

privada d el país. Durante eslos años hubo cambios en e l edif icio, debido a l a puesta e n 

marcha de n u evas sedes de fa Compañía de Seguros y la l sapr e Con s aiud , a l tra n s itorio 

paso de la M utual con sus oficinas directivas y a la l legada de agencias o p e r a tiv as de la Caja 

de Compensación, de Consalud y de la Sede de la A dmi n istrad o r a de Fondos para lo Vivie n 

da. Sin emb argo, perman ece fa presencia, ju nto a l a Cá m ara . d e e ntidad es c read as p o r e lla. 
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a lo que se agrega la configuracíón de lo que podría llamarse <,el Barrio ele la Carnara>> En 

efecto. hoy la Hipotecaria La Construcción, la Compañia de Seguros. la Corporación de 

Capacitación. el Servicio Méd ico y la Corporación de Desarrollo Tecnológ1co. están ubica

das en las 1nmedíac1ones de la secJe principal. 

E l afán creador permaneció activo y en 199? el entonces Presidente Víctor Manuel Jarpa. 

propuso crear una Corporación de Salud Laboral. con la finalidad de ofrecer prestaciones 

de carácter médico-denla! a los lrubajat.lores df.:l rnunurf.:l:.; ingresos del sector y a sus grupos 

familiares La nueva Entidod ,nieló su~ funciones 3 f i nes de 1993 y actualmente opera como 

parte integrante del Serv,cío Médico. 



L,a. CIO>lrllStl.Jt '11.ll<C(CliÓJn>. ~ ii:Jnüciiro, dl<ell Gc:::1,tt J>li,(8r.rr7lCl> Fr<ei.. 

U:in p<0>1r,rcell"7ÚJl- ¡p>JrtO>Jt7>7l.Jis<a>ir'iiCJ> &aJ1.7ltt:~ C<0>Jnld.iiclic:>rn.~s 

!F..a., "<O>Ir'6bll<es \0!171 ]l(CJ) jp>CCJ>llitic<O> ~- COC(Cl)J17lómíi<e<O> 

Al iniciarse el G obierno de don Eduardo Frei Ruiz-Tag!e en marzo de 1994, las condiciones 

del país eran ex cepcionales. A un encomiable crecimiento económico se sumaba una tasa 

d e cesantia en franca declinación. una tranquilidad laboral casi total en el sector privado y la 

con'Srt)uien'te paz social, luego de un proceso de modificacíones profundas pero acertadas a 

1a legislaci ón del trabajo, y todo ello reforzado por un panorama promisorio en materia de 

inversión extranjera. En el ámbito de la construcción, se apreciaba un desarrollo inmobilia

rio de gran magnitud y se cifraban expectativas optimistas en un sistema de concesiones 

que pud i era lograr una inversión adicional de US$ 200 mil lones anuales en el campo de las 

obras públ i cas. en particular en vialidad . 

S i n embargo, estas previsiones se vieron en parte malogradas por una desaceleración del 

gasto agregado, que de un ritmo de expansión del 10,8% alcanzado en 1993, bajó a un 

crecimiento del 5.5% en 1994. 

la Inflación inició una tendencia declinante, cerrando et aílo con una variación del 8 ,9% , 

primera cifra bajo los dos dígitos desde 1981. Por olra parte. el desempleo se incrementó 

en más de un punto de la fuerza de trabajo, promediando u n a tasa de l 7.8%, en ci rcunstan

cias que en los dos alias previos había oscilado entre el 6,6 y 6.7%. Este aumento de la tasa 

de desocupación se produjo debido a que cayó bruscamente el ritmo de crecimien to del 

número de trabajadores ocupados, a sólo un 0,9% anual, en tanto que la fuerza de trabajo 

siguió expandiéndose a tasas por arriba del 2%. 

los resultados en el sector construcción. sin embargo, 'fueron bastante peores, d eb ido a 

una baja en la inve(sión habitacional privada que hizo caer la correspondiente a vivienda en 

general, en un 12,6%, a lo que se sumó una variación levemente negativa con res-

pecto a los montos Invertidos en edificaciones no 11abitaclonales. Esto no p u do 

ser contrarrestado con el crecimiento del resto de los subsectores, po r lo q u e 

et PIB sectoria l regist ró una carda del 1.1 % . lo que hizo sa lta r la tasa d e 

cesantía del 7,5% el 93 al 12,3% el 94. y retroceder el consu mo de materia -

les en un 4,,4%. 

-
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Asumió la carter.a d e Obras Públicas, el ex M inistro de Educación del Gobierno de Aylw1n, 

d o n Ricardo Lagos, quien pronto comprobó que la colaboración ofrecida por la Cámara 

p o día serle de gran ayuda para poner en marcha un vasto programa de ejecución de obras 

por concesión .. 

A partir de abril de 1994, se configuró en la Cámara un equ 1po constituido por profesiona

les y empresarios que, Junto a los fun cionarios designados por el Ministro Lagos. se abo

caron a la tarea de complementar y perfeccionar el régimen jurldico regulatorío de las con

cesiones de obra s públicas. En poco tiempo se pudo contar con tos proyectos de leyes para 

completar el marco sustantivo del sistema y crear su rég ímen tr1butar10 especifico. de modo 

de otorgar plena seguridad a los inversionistas. 

Simultáneamente, se había avanzado por parte del M inisterio de Obras Públicas en la selec

ción de las primeras obras que debían ser licitadas. en cuanto se contara con las precisio

nes legales indicadas. Al respecto. cabe recordar el Camino de la Madera entre Corgüe y 

San Pedro, para dar acceso desde el sur a Concepción, asi como su acceso norte desde 

Rucapequén en la Ruta 5. 

Las relaciones entre la Cámara y el MOP durante los cinco años de su desempeño alcanza

ron un nivel óptimo de mutua colaboración y permitieron contar con un régimen legal para 

las concesiones que, en poco menos de cuatro a ri os. generó 21 contratos por un total de 

US$ 3.000 mil lones. cifra que superó con creces las estimaciones que se consideraban 

optimistas en 1995. Sin embargo, un efecto que no se pudo prever en ese momento y que 

vendría a manifestarse en toda su relevancia a partir de 1998, fue la dificultad insuperable 

para las empresas chilenas de acceder a alguna de las concesiones de mayor envergadura 

licitadas a partir de 1997. 

El notable ,,olumen de recursos invertido en el sistema de concesiones, permitió al Mínisterio 

l iberar importantes medios económicos para financiar sus programas ordinarios de obras, 

lo que posibilitó la pavimentación de muchos caminos secundarios. la conservación 

rnás oportuna de parte importante de la red vial y la ejecución de proyectos de 

riego tan demorados como el Embalse Puclaro o el Canal Laja-Diguíllfn. 

El Ministerio creó una estructura institucional de facto para impulsar el pro

grama de obras por concesión, denominada Coordinadora de Concesiones, 

la cual opera hasta hoy. Al respecto, vale la pena recordar que la Cámara, en su 

Plan Estratégico de 1996, que se describe más adelante, propuso una 



institucionalidad para la infraestructura, que fue bien apreciada por el 

Ministerio, pero que no se materializó, a pesar de la entusiasta acogida que 

el Presidente Frei le brindara. en mayo de 1996. 

Eh."'"']P>~c1l:ati ' En.S ~u:7l ll.<Bl. oc:n.p~rlbl....11.ra. a. .ll.a ilrll.icia.t'.ii"V"E!l 

pri"'Veldl.<a. <Cll7l Jp>'l..11,Cirt::C>S ~ · <E'!.117l7lp1r~SZ\S sa.rlllit:.BlJri<Ell.S 

Junto con el esfuerzo en materia de concesiones de obras públicas, la Cámara colaboró en 

la dictación de una legislación que permitiera participar al sector privado en las empresas 

de servicios sanitarios y de puertos. Una vez que el proyecto de ley de privatización de las 

empresas sanitarias inició su trámite en junio de 1995, la Cámara cumplió durante dos anos 

y medio la dificil función de explicar, precisar y persuadir a representantes del Gobierno y la 

oposición. sobre las ventajas de traspasar la gestión y el financiamiento de las g randes 

obras necesarias para tratar las aguas servidas. a empresas privadas nacionales o extranje

ras con los recursos y la experiencia suficiente para asumir un rol tan complejo. A fines de 

1997 se promulgó la ley respectiva. 

En materia portuaria, la evolución del respectivo proyecto de ley durante el Gobier no Freí fue 

más breve que el proceso de las sanítarlas, pero el esquema aplicado fue diferente. En este 

caso no se privatizaron las empresas portuarias, las que subsisten como empr esas estatales. 

sino que se procedió a licitar los frentes de atraque en los principales puertos del país. 

También la Cámara contribuyó a desarrollar concesiones para u t lliz.ar e l subsuelo de los 

bienes nacionales de uso público. A partir de 1994, se hicieron planteamientos a las autorida

des sectoriales y se contó con el apoyo del Alcalde de Santiago, Jaime Ravinet. En 1995 se 

promulgó la ley respectiva, la que ha permitido la construcción de miles de estacionamientos 

en las áreas centrales de Santiago y Valparaíso. Los procesos da desarrollo urbano q u e es 

posible prever, deberán demandar un aprovechamiento cada vez más eficaz del s ubs u el o. 

E l C Jr<eCim.i<E=!ll7llt:<C> ~C<CJ>rllóm1ic,a, y ll.a. JP)lrO>Sp<eridla.d 

ilndi--vi dl1Lllal y c<a>l <ec'tl:::li: 'O 
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Las b asas sólidas construidas durante el Gobierno M ilitar y p e rfecc i o n adas por e l equipo 

m i n1st erial del Presidente Aylwin, permitieron u n crecim iento soste nido dura nte los prime

ros cuatro años del Gobierno Freí. La s ituación econ ó m ica i n ternac io n a l se mostró favora

ble, y.a que permitió manLener un flujo de c api ta les p a r a fin a n cia r p r oy ec tos e n nuestro país 
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a costos a tractivos . La ortodoxia aplicada pór l os Ministros de Hacienda, enlre 1985 y 

1995 . rindió los mejores frutos cuando sob revino la c risis mexicana a fines de 1994, por lo 

que nuestro pais la pudo enfrentar con éxito. Una de las manifestaciones más visibles de 

esta buena situación fue la par t ida. largamente esperada, de los proyectos de abastecimien

to de gas natural argentino a la zona central chilena. Ello trajo apareJados dos efectos favo

rables de gran significado: muchas aclívidades productivas y de servicios vieron reducidos 

s u s costos de energla y la co ntaminac i ón atmosférica del gran Santiago tuvo, por primera 

vez, una reducción Importante. 

Durante 10s primeros tres ar"los del Gobierno de Eduardo Fre1, las tendencias macroeconó

micas se mantuvieron dentro de parámetros altamente favorables . Salvo la referente al tipo 

de cambio hacia una apreciación del peso. todos los demás elementos exhibían una muy 

buena condición. El proceso de inversión extranjera se mantuvo e incrementó y hubo pro

gresos enormes en teleco,nunicaciones, energía y minería del cobre. 

El edificio de la compañia Telefónica construido entre 1994 y 1997 representa una muestra 

cabal del cambio en los órdenes de magnitud de las obras de construcción. En la misma 

época se iniciaron diversos proyectos de segunda viv1endá, cuyo desarrollo se programó a 

lo largo de extensos períodos. Fue el caso de Las Tacas. Santa Augusta en Quintay. Puerto 

Velero, Cancón Alto y Las Br isas de Santo Domingo. La línea 5 del Metro se habilitó entre 

Plaza Italia y el paradero 14 de Vicuña Mackenna. en una primera etapa, con 1nnovac1ones 

tecnológicas como la vía elevada y los túneles sin tajo abierto. lo que traJO beneficios 

considerables a las comunas de La F lorida y Puente Alto, que en conjunto alcanzan a un 

millón de hab itantes. En la V Región avanzaron. a través de innumerables tropiezos, las 

obras del colector de aguas servidas que solucionó las necesidades de la macro zona urba

na comprendida entre Pe"'ablanca y Valparalso, con un costo que excedió con creces el 

presupuesto orig inal asignado a dicha obra . 

En la minería. se iniciaron los proyectos Collahuas1, Quebrada Blanca y Minsal. que signi

·ficaron miles de rnlllones de dólares de inversión y tral)aJO p.:ira un gran numero de opera

rios calíficados del área de montaJe industrial . En energía, se construyó la Central Pangue 

en e l Alto Bio-Bio, y corne nzaron los trabajos de los gasoduclos y las líneas de transmisión 

desde el norte de Argenlína para mu l tipl icar la energía dispon ible en rarapacá y Antofagasta. 

Las Concesiones Viales llegaron a su etapa de n1¡:¡duraz con la partida de las obras de Ta lca

Ch i llán, e l Acceso Nor te a Concepción y la Autopista del Sol entre Santiago y San Antonio 

La dinámica de l proceso se aceleró con la confianza de los inversionistas locales que trans

formaron, en poco tien1po, sectores como el área nor-pon,enLe de Santiago. donde st1rgió 

un enorme barrio industrial entre Huect1uraba. Qullicura y Rencu, lo que se sumó a otros 
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secto res de crecimiento vertiginoso, como la actívldad salmonera en 

Lla n quihue y Chíloé, y la viticultura de gran calidad en Casablanca, Lontué y 

e l Va l le del Maipo. 

A l surgir barrios más elegantes como Quinchamalí, Santuario del Valle. Valle 

Escondido, Las Brisas de Chicureo, hubo notables progresos en los materiales 

usados y en las comodidades ofrecidas a los usuarios. Et número de viviendas iniciadas 

cada año aumentó sostenldamente. aunque aparecieron las primeras ser"lates de los agudos 

p ro b lemas de calidad, que culminarían a mediados de 1997. También se pudo apreciar que 

este crecímíento se efectuó, en varios casos, sin considerar las •futuras necesidades de Infra

estructura y con detrimento det buen orden urbanístico. 

A muchos de estos nuevos desarrollos inmobiliarios, se hizo necesario dotarlos con cen

tros de oferta de servicios comerciales, lo que generó, en gran escala, la construcción en un 

gran recinto de variadas tiendas de productos de alta sofisticación, supermercados de ali

mentos y muchos otros e lementos domésticos, asl como macro ferreterías, con un enfoque 

novedoso de oferta global, instaladas en edlfícaciones cómodas, más seguras y de fácil 

acceso. Todo este proceso, vinculado a esta etapa de mayores ingresos para los trabajado

res de todos los niveles, expresado en un porcentaje de incremento real de las remuneracio

nes del 36% entre enero de 1991 y diciembre de 2000, consolidó transformaciones profun

das en las formas de vida de la población . Asl la actividad comercial de los fines de semana, 

Inexistente hace 20 años, la motorización de millones de personas que sólo hablan conoci

do las micros y el Metro, y la cotnunicación Instantánea, gracias a la difusión a ritmo 

exponencial de los teléfonos f ijos y móviles, con seguridad, incrementaron la productividad 

general deJ pals. 

Es d e l caso rememorar la forma en que se expresó, durante este período. el interés de la 

C á mara por el desarrollo urbano. Se configuró en 1992 un grupo de trabajo Integrado por 

soci.os y aseso res, que elaboró un estudio cuyas propuestas luego se incorporarían al Plan 

Estrat13gico mencionado más adelante. También, se anal izaron situaciones de gran proyec

c-1-0n para el desarrollo urbano nacional como son los efectos provocados por las subdivisiones 

de terrenos ru rales realiz.adas al amparo del Decreto Ley 3.516, de 1980, y la conformac ión 

de zonas de desarro ll o u rbano condicionado en el Plan Regulador de Chacabuco, comp le

mentario del Plan Regulador Metropolitano. Respecto de ambos temas, en septiembre de 

1996, la Cámara entregó sus puntos de vista al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 



Desgraciadamente, dicho Ministerio mantenia en vigor una práctica muy negativa desde un 

enfoque urbanístico, pero comprensible a la luz de las demandas sociales por vivienda. Ella 

consistía en adquirir terrenos rurales próximos a los límites urbanos, para incorporarlos al 

área urbana a través de la simple dictaclón de una norma reglamentaria, y construir allí 

soluc iones habitacionales. De este modo, se obtenían terrenos baratos pero se alteraba e l 

mercado del suelo, se vulneraba la autonomla de planificación comunal y se generaba una 

expansión horlzonlal de las ciudades, sin considerar los costos de las ext ernalidades para 

atender estas nuevas áreas. Este fenómeno anóma lo, que podrla haberse eliminado O ate

nuado en alto grado mediante una polltica de movilidad habitacional para crear un mercado 

de la vivienda social usada, similar a la propiciada por la Cámara desde 1995, prosigue 

hasta hoy, con negativos efectos en diversas áreas de nuestro país . 

La Cám ara . en su actividad gremial, junto con entregar su apoyo al gobierno en el relevante 

teme de las concesiones, enfrentó, desde 1993, la tarea de definir el marco y las líneas de 

acc ión posibles en los principales campos de la actividad constructora. Esos esfuerzos 

--.._rulminaron en el Plan Estratégico impulsado en la Presidencia de Eugenio Velasco, que 

desaTrolló cinco grandes objetivos separados en dos ámbitos: a) Estrategias orientadas 

hacia el sector construcc1ón, que se refirieron a desarrollo de la vivienda, infraestructura, y 

desarrollo urbano y gestión territorial. b) Estrategias orientadas hacia el ámbito interno de 

la Cámara. que se vincularon al desarrollo de la organización de las empresas y la gestión 

de tos proyectos de construcción. 

En relación con el desarrollo de la vivienda, el Plan propuso modernizar el sector con miras 

a incorporar la acción privada en la provisión de viviendas sociales y la apljcación de los 

subs1d1os en v,v,endas nuevas y usadas para lograr lcJ movilidad t1abltacional, clave para 

hacer posible la renovación urbana. En materia de infraestructura. se sugirió una nueva 

institucionalldad que permitiera contar con una estructura simple y eficiente en la que exis

tirían ministerios de Infraestructura, de Vivienda - Urbanismo y Equipamiento, Y de Econo

mía, que concentrarla las actividades productivas. Además, se sugería asignar mayores 

responsabilidades y atribuciones a tas regiones y municipalidades. Por último, en cuanto al 

desarrollo urbano, se postulaba la creación de una instancia coordinadora que evitara la 

superposición de funciones en áreas como uso del suelo e infraestructura vial Y mecanis

mos de generación de instrumentos de planificación territorial mé'.!s ágiles. 
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En 1993 , o l Mini s tro d e V iv i e n da Albe rt o Etch egaray p lanteó a la Cámara la conveniencia de 

c rear una ins tituc ió n q u e agrupara a los p n nc1pales actores de la ac tividad de la cons tr u cc ión, 

para uabajar e n conjunto a favo r de su desarro l lo. La proposición fu e recogida por la Cámara 

y e n 1996 o btuvo su personalidad JUrld1ca o l l nst1 Iuto de la Construcc ión, cuyos socios 

f und ad ores fueron los M inister ios ele V1v1onda y Urbanismo y de Obras Públicas. la Cámara 

C hil en a d e la Construcc ión, los Colog 1os Profos1onales de lnqen1eros. Arquitectos y Cons

t ru ctores Civiles. y l as Universidados do ChHe y Ca1ól1ca de Chile. Durante estos arios ha 

s ido pres1d1do por los senorcs Eugen,o Velasco. Jaime Mur"loz y Vlctor Manuel Jarpa. 

En ef ámbito laboral. el Gobierno sostuvo durante 1994 que la legislación laboral vigente era 

satisfac toria. H asta ese momento. el sec tor privado. ,nclu1do el de la construcción, se había 

caracleri zado por u n a gra n paz laboral A pesar de e l lo, en Julio de ese ar"lo. el Presidente de 

18 CUT, Manuel Bustos. emitió durísimas críticas contra los sectores empresariales y reclamó 

re formas a dicha leg islación. En marzo del ano sIguIenle. el Gobierno presentó un proyecto 

de reformas. que incluía la eliminac ión del reemplazo en la huelga, la negocración interempresa 

forzosa y sistemas de negociación colectiva para los trabajadores transItonos de la construc

ción. que perm1tlan seis opc iones -vanas sImultt1neas- de convenios sobre remuneraciones 

y cond1c1ones de traba.JO. La Cámara contribuyó al planteamiento de rechazo efectuado por la 

Confederación de la Producción y del Comercio. El proyecto fue aprobado en la camara de 

Diputados y pasó al Senado en marzo de 1996. donde permaneció casi dos anos. 

Durante 1997. el Senador W1 l l1am Thayor buscó una salida sin éxito, con el M1n1stro Arrate. 

Pasaron otros 23 meses. hasta que en 19!:19, .:.a dlas cto la elección presidencial. el M,n ,stro 

1nsu lza forzó una de f1nic1ón sobro o l tem;:i Los sec loros umpresari.:iles rechazaron la medida por 

conslderarla una maniobra elec toral y parnlo lurnento surgieron disensiones en la Concer tación. 

El empate en la votación del Senado puso 1111 al proyocto y a este lamentable episodio. 

En esta etapa la fuerza de trabajo de la construcción y sus remuneraciones se incrementaron 

sostenidamente. La productividad de la actividad constructora aumentó aunque en forma 

diferenciada en los distintos subsectores, y ello se debió tanto al aprovechamiento de los 

mecanismos legales de capacitación como a los procesos de formación de mano de obra 

que operan de manera natural en las empresas del rubro. 
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Como se sefialó en la Primera Parte de este Capítulo, la Cámara mantuvo desde sus primeros 

tiemP,os, una polltica permanente a favor de la ca lidad en la construcción. Durante la trami

tación de la modificación de la L ay Genernl de Urbanismo y Construcciones. que luego fue 

conoc; da como la Ley d e la Calidad, la Cámara aportó su experiencía. lo que permitió mejo

rar parcialmente sus disposiciones. Su vigonc,a se verificó en diciembre de 1996. Se dicta

ron norrnas reglamentarias para complementarla, como fueron el Decreto sobre Revisores 

Independientes y los aJustes a la Ordenanza General. Con posterioridad, en abril de 1997, la 

Cámara hizo un gran esfuerzo de difusión que incluyó un Seminario Internacional. El balance 

es, en general, positivo. En un primer momento, existió preocupación por los efectos negativos 

que a lgunas de sus normas sobre Infracciones y penalidades podrían provocar en la actividad 

1nmobi ltaria. Tras cinco af"íos de aplicación, tales predicciones resultaron infundadas y algu

nas de sus normas han favorecido el ejercicio de la actividad constructora. 

CrE:!CÍll7rllcelrl).{t:(CJ> di.te JI.a R.~<C...ll SCJ>CJÍ Erul ~~ ll tCl>S y ..:>J.ri.rnt""'.l..C~Jr<CI>S 
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La Red Social de la Cámara creció junto con el país y con el ingreso per-cap1ta de la 

p oblación, y en algunos rubros lo hizo a lasas más elevadas. Las principales empresas 

luc rativas y fas mayores entidades tradicionales aumentaron el número de afiliados, de 

.adherentes y de trabajadores beneficlarios; modernizaron y ampliaron sus instalaciones y 

los servicios ofrecidos. Surgieron decenas de edificios destinados a oficinas. clínicas, cen

tros médicos, lugares de r ecreación y deporte, salas de clases y laboratorios, y se incorpo

raron muchos trabajadores en todo el país a tas tareas, los beneficios y las prestaciones de 

la acc i ón social impulsada por la Cámara . 

En 1996, durante la presidencia de Eugenio Velasco, se produjo la asociación de la Cámara, 

a través de INVESCO, con el Citibank para administrar. conjuntamente, la AFP Habital. 

La empresa resultante. denominada <<Inversiones Previsionales S.A>,., ha cum

plido una eficaz labor que se ha reflejado en una valorización patrimoni a l 

significativa y en buenas util idades anuales. 

En abril de 1 996 se creó la Corporación Cultural de la Construcción , que ha 

tenido una fecunda labor. Por ú ltimo. hay que rnencionar el resurgímiento en 

1997 de la Corporación de Investigación. fi l ial de la Corporación de Capacita

ción de la Construcción. y su transformación posterior en la Corporaci ón de De-
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sarrollo Tecnológico. con dependencia directa de la Cámara y que desde 1998 ha iniciado 

una importante acción de difusión y apoyo hac ia las empresas soc ias, expresada por diversas 

vias. entre las que se destacan el Boletín BIT y la realización de estudios e investigaciones. 

Durante 1998 surgieron los contactos con un importante consorc io ingl és para su part1c1-

pación en la propiedad y la geslión de la Compañia de Seguros de Vida La Construcción . 

Las negociaciones culminaron a pr1ncip1os de 1999, con la incorporación de la empresa 

Royal & Sun Alliance a la propiedad de dicha Companfa: posteriormente, ese consorcio 

tomó el control mayoritario, a partir del año 2000, en una operación que se suma a muchas 

otras vinculadas a la presencia en Chile do grandes grupos extranjeros en el área de los 

seguros generales y de vida . 

ll:::ll (C<CJ>rr:lSlCJ<O> ~-il<E~J /'\.::r ,erc,i S c»,c; ~.e: 11. lloc:llS ca ll. LJidoc1t«:Jl -S SiiJrll 
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En ma.rzo de 1997, el Directorio de la Ctlmara. presidido por Hernán Doren, puso en marcha 

al Consejo del Area Social, organismo institucional destinado a supervisar, coordinar y 

encauzar la gestión de todas las Entídades sin fines de lucro, integrantes de la Red Social 

qreada por la Cámara. La idea esencial tras esta Iniciativa era contar con un ente regulador, 

que cumpliera una función simílar a la de INVESCO en el área de las empresas lucr@tivas. 



Su pr1 mer Vicepresidente EJecutívo fue 1-toraclo Pavez. quíen abordó prioritar,amenle la 

estructuración de esle nuevo organismo, mediante la designación de los miembros del Con

sejo y de Comilés especializados en las tireas de la Salud, la Previsión y la Educación. 

Luego, se abocó a la elaboración de un Plan Estratégico para la Red Social. 

Además, et Consejo del Area Social instruyó a sus 1nstltuc1ones en el sentido de elaborar 

planes estratégicos, tarea que se 11a cumplido rcJzonablemente bien y que ha facilitado el 

examen y la aprobación de proyectos de desarrollo presentados por ellas. 

Paralelaménte a estas tareas deslinadas a precisar los corr1et1dos 1nstiluc1onales. el Consejo 

del Area Social debió encargarse de resolver algunas situaciones pendientes, que afectaban 

el normal desenvolvimiento de determínadas Entidades. Con ese obJetivo se hizo en 1997 

una reasignación de funciones y de dependencia de la Corporación de lnvest1gac1ones de la 

Capacitación , la cual se transformó en la Corporación de Desarrollo Tecnológ1co, directa

mente vinculada a la Cámara. 

C ulminada la consLrucción del gasoducto trasandino central de Gas Andes, todas las obras 

de abastecimiento de gas natural entre Valparaiso y Rancagua estaban en activa eJecuc16n y 

la sequía de 1998 exig 16 demostrar la capacidad de enfrentar emergencias por parle del 

sector eléctrico. a pesar del erróneo rnaneJo de la cr,sls reali¿ado por el Gobierno. 

Las empresas construc1oras del área de rr1onta¡e industrial contaron con gran actividad 

gracias al desé:Jrrollo de proyectos mineros de enver~1adurd y con preponderante participa

ción nacional. como fue el coso du Pelarnbres, en tanto que CODELCO expand fa su actividad 

en El Teniente , Andina y la nuevu mina RadcJrr1iro Torn1c, Junto con abrirse a las asociacio

nes con privados en El Abra y con ElectroancJ1na, µroplotaria de la generadora eléctrica de 

Tocopilla. 

Los extranjeros que habían vis itado Sanliago hacía pocos años, al volver . encontraban ba

rrios completos de altos edificios, elegantes hoteles y grandes cent rus co111erciales. donde 

habían conoc ido terrenos agrícolas o viviendas de un piso. como ocurrió en la zona de la 

Avenida Kennedy o en La F lorida con Américo VesrJucio. Este cambio ta1nbién se apreciaba 

en e l litoral enLre La Serena y Plngueral en la Octava Región , zona en la que hacia 1998 

11abian surgido centros de vacaciones de elevado nivel y varios otros destinados a sectores 
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socio-económicos hasta entonces con poco acceso a estos bienes. Por ú ltimo, cabe citar la 

construcción en Antofagasta, Viña del Mar, lqulque y otras c iudades. de megaproyectos 

comerciales que significaron la reducción del pequer'lo comercio tradicional. menores pre

cios y mayor variedad de productos. 

El sistema de concesiones había consolidado su estructura y estaba bien encaminado en la 

búsqueda de financiamientos . La I icltación de los tramos de la Ruta 5 entre La Serena y 

Puerto Montt estaba muy próxima, y a fines de 1998 todos ellos habían i niciado sus obras, 

salvo Santiago-Talca. tguatrnente, hablan comenzado las faenas de ta Autopista a Los Andes 

y del nuevo Aeropuerto para Santiago. 

Hubo importantes obras de infraestructura vial entre los años 96 al 98. entre las que se desta

caron el Camino Las Palmas entre Rodellllo y el Camino Troncal en la Quinta Región, cuyo 

costo de US$ 25 millones, fue el más alto pagado por una obra no concesionada; ta pavi

mentación de la segunda faja del camino entre Punta Arenas y Puerto Natales y ta construc

ción del Camino Costero entre Ti rúa y Puerto Saavedra en tre las reglones Octava y Novena. 

JE.JI réce>rd c[(G ]la 1Í7l.._1l<B!r"J..Aé:3l ,cJl~ ltlr,éJllt.J>~tj<.C:l> y .ll..J.llll<'cil ll <é.'l\Z 
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Estos niveles de act1v1dad, no conocidos hasta entonces, llevaron al récord de 500 mil 

u:apajadores en el sector, alcanzado en marzo de 1998. Esto es más rel evante aún porque se 

logró en un ambiente de total paz laboral. Es pertinente recordar que entre 1994 y 1998, la 

C onfederación de Trabajadores de la Construcción, de orientación comunista, convocó sin 

éxrto en varias oportunidades a paros nacionales que no sign ificaron perturbación alguna 

para las obras en ejecución. 

Pes e a q ue l a pasada década no terminó bien, y que quedó el sabor amargo de los años 

1999 y 2000 , sin duda ella fue la mejor época de la construcción habida en Chile. 

Sí r¡ embargo, debe precisarse que este desarrollo só lo fue posible gracias a las transforma

clones económicas estructurales llevadas a cabo desde mediados de los 70 . 

Entre 1991 y et año 2000, se construyeron 1 millón 200 mil viviendas, casi to rnisrno que se 

habla edíf,cado en los 26 ai'los previos; se erig ieron 34,5 millones de m2 de edi fi cac i o nes 
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no residenc iales. un 12% más que lo edificado en los anteriores cuarenta años; se consu

mió más cemento que el usado entre los af'los 1969 y 1990; el empleo del sector se duplicó; 

la inversión del MOP se duplicó entre 1990 y el 2000. En suma. estos 1 O af'los dan cuenta de 

entre un 40% y un 50% de toda la actividad constructora materializada en el últin10 medio 

siglo. 

El importante aumento de la Inversión y de las exportaciones permitió que entre 1987 y 

1997 el Producto Interno Bruto se expandíera a una tasa pron1edio anual del 7,8%, estimán

dose para ese último ai"io un producto per c.!tpita superior a los US$ 5.000, el nivel más alto 

alcanzado en el país. Las reformas estructurales de mediados de los 70, y perfeccionadas a 

lo largo de 1 o años. generaron más oportunidades de inversión al sector privado hacia 

principios de los 90. Estas se materialízaron inicialmente en las empresas públicas privati

zadas. Las tasas de incremento de la producción de cobre. cemento, acero y capacidad de 

generación eléctrica habidas e n la década 91-01 que se contienen en el grá'fico Nº 9, de la 

página 235, reflejan en buena medida el proceso de crecimiento que vivió Chile en este 

período. 

En el sector de la energ ía , la creciente participación privada logró alcanzar una situación 

financiera sana. una operación con alta cober lura, un aumento sostenido de productividad y 

avances en la calidad del servicío. 

Gracias a una instítucionalidad que se alteró negatlvamente en la crisis energética de 1998, 

y que actualmente está adecuándose a las condiciones vigentes. durante los años 90 se 

desarrollaron numerosos proyectos, destacándose los tres gasoductos que conectan el nor

te, centro y centro-sur del país con fu entes argentinas de gas natural, combustible más 

!impío que el petróleo con fines de generación energética. Unido a este desarrollo se cons

truyeron 8 centrales térmicas de ciclo combinado. con sus redes de d1str1bución, y una gran 

cantidad de industrias y de procesos industriales en Santiago y Concepción. fueron 

reconvertidos a gas natural. Este combusllble contribuye con el 201)/o de la generación en el 

sistema interconectado central y con el 42% dol sistema interconectado del Norte Grande. 

En suma. entre 199 ·1 y el 2000 se levantaron centrales de generación eléctrica por 

el equivalent e de más del 60% de la actual potencia instalada en el país. o 

dicho de ot ro modo, la capacidad instalada de generación eléctrica aumentó 

en ese periodo un ·1 ·12%. 

La competen c ia profesional demostrada por los operadores privados p erm i

tió que las empresas chilenas expandieran sus operaciones e incursionaran 

con éxito en palses vecinos, donde canalizaron parte significativa de sus inver-
• s 1ones. 



En los últimos años. importantes capitales y operadores internacion al es se han incorporado 

a este mercado. en el cua l prácticamente no quedan empresas nacionales. 

E l subsector de las telecomunicaciones. que hasta 198-4, era operado casí exclus iva mente 

por empresas estatales. hoy está bajo la responsabilidad de empresas privadas cas i todas 

extranjeras. y exhibe un notable crecimiento y desarrollo bajo un buen marco regulatorlo. 

Por una parte. se amplió masivamente la cobertura de teléfonos, y por otra se ha producido 

un desarrollo sustancial en la eficiencia y nivel tecno lógico de los servicios, tanto en te le

fonía celular como satelítal. al punto que hoy los niveles son semejantes a los de tos países 

más avanzados en esta área. Las lineas telefónicas fijas se triplicaron en la d écada 91 -01, 

pasando de 1.057.000 a 3.365.000, en tanto que las móviles que eran 36.136 en 1991. hoy 

alcanzan 3.401 .000. Las redes de fibra ópt ica abarcan todo el país y la cobertura de Internet 

crece a tasas elevadas. 

Junto con la inversión en el sector de energía. la industr ia minera fue la que más actividad 

constructora demandó en la pasada década. Se prospectaron y desarrollaron importantes 

proyectos mineros, especialmente de cobre, pero también de oro y otros minerales metáli

cos y no metálicos, incluidos los de producción de cemento, en tanto que se iniciaron 

nuevas expansiones productivas. en proyectos netamente privados, así como en asociacio

nes con la minera estatal Codelco. La inversión extranjera en proyectos míneros durante la 

década alcanzó los US $ 13.000 millones. Los principales aparecen mencionados en diver

sos párrafos del presente capítulo. 

Por su parle, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago de 1994, recalificó amplias 

zonas industriales en nuevas zonas mixtas (de uso industrial y también para otros usos, 

como. por ejemplo, el habitac,onal). Esta coyuntura. así como las nuevas escalas de opera

ción productiva, generaron un creciente desarrollo de parques y loteas industriales con 

muchos servicios incluidos en zonas cercanas a los lirnites urbanos, en la capital y en otros 

centros urbanos 1mportanles. 

Sólo entre 1993 y 1999 la tnfraestructur a física industrial se expandió en casi 7 millones de 

m2. buena parte de los cuales se desarrolló en rnodernos parques industriales local izados. 

los mas importantes. en Qu llicura y Huechuraba en la Reglón Metropolitana, en Coronel y 

Ta lcahuano en la Octava Región y en Puerto Montt. 

También durante estos últímos 1 O afias tuvo su auge la edificación comercíal, bajo la form a 

de modernos malls , megamercados y grandes tiendas por departamentos con.s truidos en 

todo el país, con un total de 6.300.000 m2. Ello incluyó las nuev8s cadenas de distri b u ción 

de insumos para la construcción oue modificaron pro funda y positivamen te e l m ercado d e 
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es tos productos. Surgió una oferta masiva da productos nacionales e impor

t ad os qua mejoró la calidad de muchas edificaciones nuevas y usadas y redujo 

los costos para los usuar ios. 

A lo anterior se sumaron fuertes inversiones en la industria hotelera. que se 

expandió s ignificativamente y elevó su nivel especialmente en las categorfas eje-

cutivas y de lujo. Sólo en la primera mitad de los años 90 los hoteles de lujo en 

Sant iago se incrementaron en m~s de un 70% y casi un 50% en términos de habitaciones. 

Los ediricios de los H oteles Marriotl y Sheraton se constituyeron en signos distintivos de 

esta década excepcional en lo que a edificación se refiere. 

L a construcción de edificios institucionales unida a grandes proyectos de oficinas, expan

dieron fuertemente la oferta de este Llpo de edificaciones, de las cuales se e s tima que sólo 

en el Gran Santiago en esta última década entraron en servicio más de 1.8 millones de m2. 

También fue importante la edificación de establecimientos educacíonales. que sólo entre 

1993 y 1999 totalízaron 3, 1 millones de m2, primero asociados al desarrollo de proyectos 

de las universidades privadas y, últimamente. a la conslrucción de escuelas y colegios para 

dar cumplimiento al programa de ampliación de la jornada escolar. Entre 1991 y 2001. las 

matrículas en la educación superior pasaron de 248.364 a 443.535. con una variación del 

78,5% en dicho periodo. 

La congestión en las principales ciudades y la necesidad de facilitar el desplazamiento 

vehicular fueron el fundamento de la Ley del Uso del Subsuelo, ya comentada. que posib l-

1 itó construir estacionamientos por concesión. Se destacan los proyectos de Santa Rosa, 

Providencia. Avenida Bulnes y Plaza Arturo Prat de Valparaiso. 

Los programas de vivienda estructurados a partir de las reformas introducidas desde fines 

de los años 70, maduraron en la década siguiente, al tiempo que se ampliaban y perfeccio

naban los mecanismos de ahorro y financiamiento hipotecario. En este sentido. es Intere

sante constatar que las operaciones h i polecarias de viviendas aumentaron en un 61 % entre 

1991 y 1997, de 39.817 a 64.150 anuales 

La positiva evolución económica y el incremento de ingresos de vastos sectores de la po

b lación, que ya hablan resuelto su problema habitacional básico. y que podrfan contar con 

excedentes, hizo posibles numerosos proyectos de segunda vívlenda. 

El mayor íngreso familiar aumentó la demanda de m2, de recreación y de una mejor calidad 

de vida. Para satisfacer estas demandas se inició, a partir de 1990, el desarrollo de mega 

proyectos. Esta concepción inmobiliaria comprende el diserlo, planificación y desarro l lo de 
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una vas la zona territorial en los I ímites urbanos o aledaflos a el los, que incluye las vivien

das y toda la infraestructura de servicios urbanos complementarios. 

Este tipo de proyectos está forrnulado para conjuntos residenciales de millares de viviendas. 

y su desarrollo se plantea por etapas en prolongados periodos de ejecución, de entre 5 y 20 

años. 

La construcción de obras de infraestructura pública fuo un área que se incluyó entre tas 

primeras prioridades del Estado, razón por la cual se duplicó el presupuesto de inversión 

del Ministerio de Obras Públicas, entre 1990 y el 2000. Ello fue posllJle gracias al éxíto de 

los sistemas de concesiones. que liberó recursos fiscales para el propósito indicado. 

Similarmente. aunque en otra escala. los programas de infraestructura de uso público del 

Mín1ster10 de Vivi enda y Urbanismo pasaron de$ 23.700 millones a $ 69.600 millones de 

igual valor. en el misn10 período. 

Como se señaló previamente, durante este periodo se hizo aplicable el sistema de concesio

nes. Este mecanismo permitió que entre 1993 y el año 2000 se hayan 1 ícitado 30 obras con 

una 1nvers16n de US $ 4 .393 millones, que envuelve la ejecución de 2.016 kms. de camínos 

y dobles calzadas. y 6 terminales aeroportuarios . 

Al analizar la pasada década. salta a la vista el quiebre de tendencias que se regístró en 

1999, pero que se venía incubando desde años antes. 

La merma de la demanda internacional por los produclos naciona les y la disminución de 

flujos de inversión externa y de financiamiento ínternac1onal hacia Chile, se enfrentó con un 

severo aJusle fiscal que afectó la inversión fiscal en v ivienda y obras públicas, y con un 

drástico ajuste de la demanda interna por bienes de consumo durable e inversión. 

Esta calda en la demanda deJó a los sectores productivos con capacidad instalada ociosa. lo 

que inhibió el desarrollo de proyeclos de inversión y provocó sobrestocks inmobiliarios. 

situación que llevó a una caída de la inversión en construcción dol 10% durante 1999 y un 

estancamiento con crec,mlenlo cero en el 2000. 

La difícll situación internacional ho prolongado el periodo de recuperación eco

nómica y para este año 2001 se espera un modesto incremento de la actividad 

constructora. 

No obstante esta d 1fící l coyuntura, la pasada década fue excepcioná l pa ra la 

construcción en Chile, por la magnitud de lo construido. la va r iedad de los 

sectores involucrados y el nivel de desarrollo alcanzado. 
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La evolución pasada muestra la gran capacidad de adecuación de la Industria nacional de la 

construcción. La obra realizada refleja también el empuje de los hombres que fa han mate

rializado. Con s u vasta labor gremial. la Cámara ha sido parte esencial de este desarrollo 

h istórico. 

En los últ'\ mos arios íos Mini s tros de Vivienda y Urbanismo. ~ef'lores Serg,o 1-ienrfquez y 

Qlavd io Orrego, intentaron modifi ca r la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El 

primero de ellos envió un proyecto al Congreso. a principios de 1999. que fue retirado por 

e l propio Mini sterio . En el ar"io 2000. el M in 1stro Orrego intentó desglosar los Lemas del 

proyecto entre aquéllos relativos a la construcción y los referidos al urbanismo. e iniciar un 

debate sobre los primeros y analizar exhaustivamenle los segundos. antes de proponer un 

proyecto de ley. Esta ini ciat iva tampoco tuvo éxito. 

Al asumir don Jaime Ravinet como Mini stro, se retomó la iniciativa de contar con un pro

yecto de modificación de la citada Ley General. Se planteó la pos1b1l1dad de crear una << Ley 

Marco>>, la cual delegaría la regulación de la mayor cant idad posible de materias en regla

mentos o DFL. Esta iniciativa no se maler,alizó. y el Ministerio optó por mod1f1cac1ones 

parciales sobre materias específicas. algunas de las cuales se encuentran en curso. 

Hasta ahora no se ha tramitado por el Parlamento un proyecto completo de Ley General de 

Urbanismo y Construcciones. Todas las normativas que han regido han sido decretos con 

fuerza de ley elaborados por el Ejecutivo. por delegación de facultades del Parlamento. Una 

conclusión preliminar llevarra a pensar que es un tema de gran complejidad técnica para ser 

despachado dentro de un plazo razonab18. La Ley de la Cal ,dad que no es n1ás que una de 

sus modificaciones. sólo reerr1plazó 18 artículos. de un tal.ni superior a 150 que tiene la 

c i tada Ley General. y demoró cinco ..if'ius en su tré'.1m1te logi s lcltivo. 

Los grandes cambios producidos l::líl la cor 1strucc1ó11 que se destacan en e l párrafo prece

dente <<La construcción en lo~ últimos I O arios>>, generan la necesidad de adecuar las 

ciudades a esas nuevas demandas. 

La estructura de las ciudades. su dotación de espacio para circulaciones. los precar-ios 

siSl.emas de tra n sporte público y el crecl miento del parque autornotri z. se han convertido en 

piedras de tope para el funcionarn,enlo eflcie r1te de las actividades urbanas. 

Las políticas de proveer terrenos al más bajo precio para resolver léls carencias habitaciona

les. han dejado amplios sectores nu evos de la ciudad con uno notoria baja calidad en 
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i n f raestructura. transporte y espacios públicos . Esto aumenta la marginalidad de estas zonas 

cuyos habltanles, además de encontrarse segregados espacialmente, deben habitar en áreas 

sub- urbanizadas con servicios de peor calidad que el promedio de la ciudad. 

El acelerado crecimiento de la construcción ha significado la pérdida de elementos del 

patri m onio ta les como el barrio El Golf en Las Condes. edificaciones signi'fícativas en Pro

videncia y otros muchos ejemplos que. al menos en parte, deberían ser protegidos 

eficientemente como una polltlca de Estado, sin traspasar esta carga a sus propietarios. 

El debate público so bre la calidad do la vivienda, a lo largo de esta década. estuvo contami

nado por factores de gran fu e rzo emocional, como los efectos de las lluvias en rr1uros y los 

anegamiento de calles y viviendas por periodos críticos. problemas de consistencia técnica 

menor y de mfnima relevancia estadística. Lo anterior no significa que las fallas de calidad 

no existieran. pero se las exageró y sacó de un contexto preferentemente técnico. 

Hay un hecho que no debiera perderse de vista al tratar esta materia. En los últimos 18 

arios, los sucesivos gobiernos, ante la disyuntiva de constru 1r más viviendas. o menos pero 

mejores. escogieron la primera opción, lo que permitió satisfacer las necesidades de mu

chos, pero con un estándar inferior al que hubiera sido deseable. Los constructores contra

tistas del MINVU y los proveedores de viviendas de subsidio o de Programas PET. cumplie

ron por regla general con las exigencias contractuales. y es injusto imputarles negl1genc1a 

si el mandante escogió materiales de insuficiente especificación. con el objetivo de dismi

nuir el precio de la vivienda. 

El debate producido entre 1991 y 1997, trajo como efecto la llamada Ley de la Calidad y la 

decisión del Ministerio de Vivienda de me1orar sustancialmente los estándares de las vi

viendas sociales, lo cual es positivo desde todo punto de vista y ha signíficado que la 

sociedad asuma un costo mayor para solucionar el problema de la vivienda. 

En esta etapa cobró gran importancia el tema medloambientaL La Cárnar a había constituido 

una Comisión de Protección del Medio Ambiente ya en 1989. Durante algunos ai'\os. ella 

centró sus esfuerzos en dísef'lar estrategías y poi íticas que permitieran conci I iar las exigen

cias en favor de un meJor medio ambiente, con el llarnado << Desarrollo Sustentable>>- La 

m~s importante de estas gestiones fue el aporte h echo por la Cámara en la Confederación 

de la Producción y del Comercio, para lograr la dictación de una normativa legal ambiental 

que fuera compatible con los requerimientos de inversionistas y empresarios. En 1994. se 



promulgó la Ley de Bases del Medio Ambiente que, en buena medida, satisfizo esas razona

bles demandas de los sectores empresariales . Més adelante se modificó la Ordenanza Gene

ral de Urbanismo y Construcciones en aspectos vinculados a la protección del medía am

biente. En materia de difusión, se abordó la realización de campañas dirigidas a mejorar la 

forma de efectuar las faenas de construcción, de modo do arr1inorar diversos efectos conta

minantes generados por ellas. Tales campa1"!as se efectuaron en más de 300 empresas de las 

regiones Quinta, Octava, Novena y Metropolitana. 

En abril de 1997. se publicó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambien

tal, establecido en el artículo 9° de la Ley de Bases del Medio Ambiente. que hacía operativo 

dicho sistema para los proyectos de inversión tanto públicos como privados. Sin embargo, 

el Reglamento no precisó cuáles proyectos debían someterse al sistema, lo que se interpretó 

por algunos como la necesaria obligación de someter al Sistema de Evaluación todos los 

proyectos inmobiliarios. cualquiera fuera su naturaleza y sus dimensiones. 

Esta situación obligó a la Cámara a defender su punto de vista ante las máximas autoridades 

del país. a fin de lograr que se precisara, con máxima exactitud, el marco del citado Regla

mento en lo relativo a los proyectos inmobiliarios. En agosto de 1998, el Reglamento se 

modificó de modo que la evaluación de proyectos inmobiliarios fue obligatoria sólo para 

aquéllos que cumplieran requisitos exactos en materia de dimensiones, número de usuarios 

o cantidad de elementos const1tut1vos del respect¡vo inmueble. 

A partir de esa normativa, la Cámara se propuso obtener de parte de las autoridades am

bienlales, un compromiso de acelerar los trárnites de evaluación de impacto ambiental de 

los diversos proyectos de inversión, objetivo que ha podido alcanzarse en muct,os casos. 

En los últimos tiempos, la Cámara elaboró una Política Arnb1ental que fue dada a conocer a 

los socios y a las autoridades de Gobierno. Esla 1::>olitlca comprende vnlores y príncipros 

generales. basados en los conceptos de sustentabllldad y prevención en la activi-

dad del sector, y en la condición de transitoriedad de las faenas que constitu

yen una obra de construcción. La Cámara ha publicado lres Manuales de 

Construcción Limpia y ha sido un actor principal en la suscripción de un 

Acuerdo de Producción Limpia para el sector construcción de la Región 

Metropolitana. con la participación de 50 empresas constructoras, la 

CON AMA Metropol ítana y la Corporación de Fomento de la Producción _ 
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A mediados du r~S la s11uación coyuntural derivó hacia 11na crisis. Junto con agolarse el 

imp ~is"b 1n(¡ll'CI de los factores positivos ;.:icurnuladoc; en los anos anteriores, y que hablan 

~rm1t1d{.') \e l .J to crec1n1H:~nto sostenido de la econon1la chilena, se potenciaron los efectos 

_.,,/ de l"cr1sJt as,álica. los que s-e magn1f1caron con e l sobre ajuste orig inado en el shock 

....._ __ -1rnonetar-70,t'á'11dado por el Banco Central en septiembre de ese año. que elevó abruptarnente 

tas tasas de interés, en tanto que Hacie~da dispuso un severo ajuste presupuestario que 

afectó especialmente las partidas de 1nvers1ón de obras públicas y de v 1v1enda. 

La cr,s1s energética en Ciernes y la ligereza con que se puso término a los conf li ctos labo

rales en el sector J)úblico, generó en el sector empresar ial una razonable preocupación 

sobre las capacidades gubernamentales para mane¡ar correctamente estas circunstancias 

adversas. Para complicar el cuadro ya preocupante, surgieron con creciente fuerza las rei

v1ndicac1ones de sectores mapuches. que desembocaron en la ilegalidad y la violencia sin 

encontrar una respuesta adecuada por parte de la Autoridad . 

t • p -. .. 

La sequía de ese año provocó una crisis de abastec1mier1to de energía eléctrica. que fue 

enfrentada erróneamente. sancionándose con una severidad, no conocida hasta ese momen

to. a las empresas eléctricas, las cuales, s1 bien no hablan sido un modelo de coordinación . 

no eran responsables de la peor sequía del siglo (en proporción al número de habitantes y al 

nivel de actividad económíca) y estaban 11nciendo un gran esfuerzo para reemplazar la ener

gia hidráulica por energía térmica. El Gobierno y los Partidos Políticos optaron por modificar 

la legislación. exigiendo abastecimiento pierio en cualquier circunstancia, desconociendo fa 

existencia de situaciones de fuer¿a mayor. Esa actitud sumada a un esquema tarifario díscu

lible, puede ser la causa de un racionamiento eléctrico en ol año 2003. salvo que se legisle 

acertada y rápidamente. para crear un ambiente que estimule inversiones de gran magnilud . 

tOJi~C.PCIO DE~ALC O 

FE o••~oE. 

Otra situación negativa estuvo configurada por los conflictos laborales con los profesores 

del sector público, con los trabajadores de la salud pública y con los func ionarios munici 

pales, disputas que se resolvieron con Incrementos salariales generosos lo que provocó un 

aumenlo del gas lo públ leo. cuyas consecuencias se han manifestado en el úlllmo año y 
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m e dio o bliga ndo a la adrTiín ist ración de l P res idente Lagos a aplicar severas medidas de 

ahorro fis ca l. Tambié n co ntri b uyó a l desorden econ ómrco el reaJuste desmedido del ingreso 

mínimo a part i r d e 1998. 

Es d e justi c ia h acia el Gobiern o Frei, señalar en esta parte, que a fines del año 98, se 

promulgó la L ey de P r iva t ización de las Empresas de Servicios Sanitarios, cuyo trámite 

to rn ó cas i t r es ai"fos. Se dio u n categórico respaldo a la presencia privada en este sector, al 

ll evar adelante la privatización de ESVAL, dando, asf, el primer paso de una política acertada 

a favor de m i l lones de ch i lenos que requieren de plantas de tralamiento de aguas servidas 

para p reser var su salud y la competitividad futura del país. 

L uego se licitó EMOS y hace algunos meses, ESBBIO, con lo cual las pr1nclpales sanitarias 

del país son privadas y han emprendido planes de mejoramiento e inversión que Incluyen 

plantas de tratamiento de aguas servidas en Santiago y diversas ciudades de la V Región. 

Igualmente, en ese mismo per·iodo fue despachada la Ley Nº 19.542, la que permite la 

participación del sector privado en la operación de los puertos; su aplicación ya ha hecho 

posible una inversión de 4-9,5 millones de dólares. en todo caso. menor a la esperada. 

A julio de 2001, ya se están desarrollando importantes inversiones en Valparaiso. San 

Antonio, San Vicente y otros puertos de menor importancia. 

Sin embargo. estos esfuerzos de la autoridad resultaron muy insuficientes para generar 

nuevos impulsos tendtenles a incrementar la productividad país. 

Al asumi r la p r es idencia de la Cámara Horncio Pavez. tas predicciones económicas coinci

d lp n en sef'lala r que tanto el año 1998 como 1999 serían de ajuste. aunque entonces sólo se 

p royectaba una desaceleración y no una recesión corno la qua se produjo a partir del último 

tri rnestre di;! 1998. 

Las proyecciones de crecimiento de la actividad constructora durante 1998, que un año 

antes se situaban en un 1 ·1 % . se ajustaron a sólo un 2,5%. y terminaron efectivamente en 

u n O,?%. siendo la actividad inmobiliaria privada y los programas de inversión del MINVU Y 

e l M OP los q u e absorbieron la mayor parle de este ajuste. 

As!, en septiembre el desempleo sectorial empezó a aumentar y todos los indicadores de 

actividad futura del sector mostraron una brusca caída. Las principales empresas cons-



trucloras despid1eron a una cantidad Importante de sus trabajadores. con el 

consiguiente aumento de la tasa de cesantia. que al fínalizar el año alcanza

ba a un 16%. 

En términos agregados, el ano cerró con un leve aumento de un 0,7% del PIB 

sectorial, pero en un contexlo en que durante el primer trimestre crecía a un 

ritmo del 4,7% . en tanto que el último cara en un 6,8% . 

Las ventas de vivienda se contrajeron durante el primer trímestre de 1999, debido a la 

incertidumbre y las expectativas negativas del ambiente laboral y de negocíos y a un incre

mento moderado d e las tasas hipotecarias . 

El término de grandes proyectos mineros se uníó a la postergación de otras inversiones 

afectadas por la disminución en los precios del cobre. Por otra parte, las condiciones de un 

mercado alicaído, con una demanda a la baja. desalentaron las inversiones en los sectores 

industrial, comercial y turístico, en tanto que importantes proyectos en las áreas de energía, 

forestal y celulosa, se vieron afectados por consideraciones medio amb ientales. en algunos 

casos ajenas al simple cumplimiento de la legislación vigente. 

Frente a la evidencia que el país enfrentaba una recesión, el Banco Central adoptó una 

polftica expansiva con sucesivas rebajas de su tasa de instancia monetaria. 

En marzo de 1999 la Cámara propuso un paquete de medidas para reactivar la actividad 

constructora, entre las que incluía medidas de carácter tributario, laboral y fiscal. 

Recogiendo algunas de estas proposiciones, dos meses después el Presidente de la Repú

blica dio a conocer un conjunto de medidas destinadas a acelerar la recuperación económi

ca de la demanda interna y de los deteriorados niveles de empleo. 

En materia de vivienda, se tramitó un proyecto de ley que estableció un íncentivo tributarlo 

a los compradores de viviendas nuevas DFL 2 que permitió descontar de la renta imponible, 

con un tope preestablecido, los dividendos pagados durante 'toda la vigencia de los créditos 

hipotecarios. medida cuyo objetivo fue absorber el stock de viviendas para permitir el Inicio 

de nuevos proyectos. 

Las medidas indicadas permitieron activar la demanda inmobiliaria, reduciéndose los s.tocks 

por lo que se reiniciaron proyectos paralizados o postergados, lo que permitió retrotraer la 

cesantía sectorial a niveles del 15% hacia el primer t ri mestre del año 2000. 
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En '1997. la Cán,ara abordó la tarea de elaborar un Plan Estratégico de la Red Social. Duran

te ese proceso se consideró pertl nen le anal izar una visión de futuro de la Cámara que 

íncluyera en un gran todo a la Red Social. 

Como resultado de la acción del grupo de traba¡o constituido para ese efecto. se entregó un 

anticipo de esta V1srón en el Consejo Nacional de mayo de 1998. y una versión completa 

provisional se aprobó en su reunión ele Antofagasla. en noviembre de ese a~o. En el debate 

sobre esta materia. se em1Ueron opiniones a favor de una adecuación de la Cárnara a la 

cr1s1s que se veía venir aceleradamente. El texto def1n1tivo oficial de la Visión de Futuro se 

entregó en agosto de 1999. 

En esencia. el documento define a la Cámara, precisa sus principales áreas de acción y 

postula un conjunto de aspiraciones programáticas para un plazo de cinco años que culmi

na el año 2003. Contiene un concepto de la Cámara. entendida como organismo gremial y 

como conjunto de entidades que intervienen en el ámbito del desarrollo social. abarcando 

en su acción obJet1vos de carácter gremial. económico y de naturaleza social. Precisa cuatro 

áreas estratégicas en las que se concentra la acc ión Institucional y define la misión de la 

Cámara como la acción de contribuir al bienestar de las personas mediante el desarrollo y 

perfeccionamiento constante del sector construcción y del pals. Se ha considerado que una 

de sus principales virtudes es acotar lo que la Cámara debe hacer. lo que lleva envuelto 

definir por exclusión aquellos campos en los cuales ella no debe intervenir. 

En diciembre de 1998, se anunciaron algunas medidas que buscaban complementar los 

objetivos planteados por la Visión cJe Futuro y se puso en vigencia un nuevo organigrama 

de la administración de la camara. creándose la Secretaría General en reemplazo de la 

Gerencia General. Entre enero y mayo de 1999, se revisó la configuración y el desempeño 

de su dotacíón administrativa. lo que significó una severa reducción de su personal. En e l 

intertanlo, las actividades 1nstítuclonales se desarrollaron normalmente y sus funcionarios 

aportaron SLJ mejor d1sposic1ón. 

A fines de 111arzo del año 2000, el Secretario General . anteriormente Gerente General duran

te ocho af'los, don Bias Bellol10, debtó alejarse de su cargo dejando constan cia la M esa 

Directiva de tos valiosfslmos servicios prestados por él a la Ctimara. 
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Dentro de los procedimientos de ordenamiento administrativo planteados por el Presidente 

H oracio Pavez, se incluyó como requisito para aprobar proyectos, ta Justificación técnica y 

la rentabilidad socíal de tas iniciaLlvas propuestas por tas Entidades de la Red Social. Gra

cias a l apoyo del Consejo del Area Social, el sistema oporó bien y su aplicación se ha hecho 

gen eral. Además, se estableció un sistema de postulación para los proyectos de los Comités 

y Jas Comisiones, lo que permite garantizar la aprobación de aquellos prioritarios. 

Un aspecto al que se otorgó gran importancia en ese período fue el relativo a las comunica

ciones. tanto Internas, como las dirigidas a la opinión pública y a las autoridades. A princi

pios del ai"io 2000, la Mesa Directiva llevó adelante. con el apoyo de algunas Entidades y 

empresas de la Red Social, una campaña de difusión que destacó el rol de la construcción 

en la economía y el aporte de la Red Social al bienestar de muchos chilenos. La campai'ia se 

inició en el año 2000, y su segunda etapa partió en marzo de 2001 . 

También se abordó la modernizacíón computacional de la Cámara, primero con apoyo externo. 

optándose luego por la autonomía. Ya en 1994. el personal dísponía de computadores 

personales y existía bastante información almacenada y sistematizada. En 1996, el Presidente 

Hernán Doren apoyó la creación del primer Sitio web y propuso conectar las Delegaciones 

Regionales. entre si y con la oficina principal. propósito que fue alcanzado con éxito. Más 

adelante se creó el Sitio de la Cámara en Internet. El resultado llevó a apoyar las posibilidades 

comunicacionales de este medio, lo que significó asignar varios profesionales a incorporar 

la información gremial y técnica disponible al banco de documentos del Sitio, para ponerlo 

a disposición de los socios y de la comunidad en general. Actualmente, dicho Sitio es 

visitado por mas de 1.800 personas semanalmente y todo indica que se incrementará el 

número de socios que se comunica y trabaja a través de Internet. 

Durante el aí"lo 2000 se estudió una posible asociación a proyectos Internet de 

carácter comercial. El proceso culminó con la constitución de la Sociedad 

!construye con una empresa externa, en la cual la C.imara, sus socios, e lnvesco 

S.A. participan con porcentajes del 10%, 30% y el 50%, en tanto que el 

socio externo aporta el 10%. La evolución del mercado de las empresas de 

Internet, obliga a ser conservadores en las estimaciones de ingresos. 
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En marzo del afio 2000, se ini ció el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar, Después de una 

estrecha luc ha, en la cual se llegó, por primera vez. a una Segunda Vuelta electoral. el 

candidato Lagos t riunfó, luego de haber Innovado en sus planteamientos programáticos, al 

decir que h abla escuchado la voz del pueblo en la primera vuelta. en cuanto a hacerse cargo 

de las inquietudes más d i rectas de los ciudadanos. relativas a seguridad pública, empleo. 

salud, educación y mejores viviendas. y a reducir la relevancia asignada a opciones muy 

específicas en aspectos valóricos. de reformas constítucionales o de interpretación de la 

justicia histórica. 

El 11 de marzo del aí'lo 2000, una importante mayoría ciudadana, muy superior al 51% que 

votó por Ricardo Lagos el 16 de enero, confiaba en que el Presidente llevaría adelante una 

eficaz gestión gubernativa. A un año y medio, esas expectativas han sufrido una transforma

ción. Si bien subsiste un reconocimiento a los esfuerzos por preservar el orden macroeco

nómico, predomina un sentimiento de escepticismo y preocupación al ver que no se genera 

un ambiente favorable a la creac ión de empleos y a la reactivación Quienes poseen un 

adecuado nivel de in formación, no responsabilizan al gobierno de los efectos negativos que 

se originar, en el exterior y sobre los cuales poco puede hacer la autoridad chilena. Pero 

existe inquietud por el reiterado criterio presidencial de optar. en muchos casos. por evitar 

tensiones en la Concertación de Gobierno. antes que escoger las opciones que. Junto con 

otorgar confian za a los empresarios grandes, medianos y pequeños del pals. d1sminu1rfan 

radicalmente el nivel de cesantía que frena la economia nacional. 

Des de sus inicios, el Gobierno se propuso mantener los equilibrios macroeconómicos y en 

tal sentido el desempei'lo del Ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre y su equipo, concitó 

el reconocim iento de los sectores empresariales y de la opinión pública. por cuanto los 

resu ltados objetivos en materia de política anti-inflac ionaria y de control del déficit fiscal , 

han s ido efectívos, Es muy posible que si no se hubiera contado con esta co nducción 

acertada y adecuadamente coord !nada con un Banco Centra l autónomo. tos efectos de la 

crisis en la economla ch il ena habrían sido mucho mas graves. 
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Rec ién electo don Ricardo Lagos anunció que en materia laboral haría llegar un nuevo 

proyecto de reformas que incentivarla el empleo y serla congruente con las tendencias 

mod ernas de flexibilízación y agilidad empresarial. 

En marzo del ario 2000 se anunció también el envio al Congreso de un proyecto sobre 

seguro de cesantía y el inicio de un diálogo social con empresarios y trabajadores para 

buscar consensos en los cambios a la normativa laboral. 

La tramitación del cítado proyecto se inició en abril del año 2000. luego de un análisis con 

los asesores técnicos de la CPC y la CUT. En mayo del año 2001 el proyecto fue aprobado y 

promulgada la ley respectiva. El aporte técnico empresarial mejoró su contenido y rebajó el 

costo del seguro, sin perjuicio de las reservas que subsisten respecto de sus efectos en la 

generación de empleos. 

El proceso de diálogo social mencionado resultó estéril y el Gobierno envió un proyecto de 

reformas laborales. que no recogió las apreciaciones del sector empresarial, y llegó al 

Senado en noviembre del arlo 2000. Luego de escuchar las opiniones críticas de los secto

res laborales y empresariales y de conocer un análisis preparado por el Senador Boeninger. 

el Gobierno envió, en marzo de este afto, una indicación sustitutiva incorporándole normas 

claramente ínconducentes para lograr el objetivo de generar empleo. El proyecto de ley se 

promulgó a fines de septiembre último y su contenido introduce rigídez en materia de 

contratación y despido; alienta artificialmente la sindicalización a través de generar nume

rosos fueros y derogar muchas normas regulatorias de la vida interna de las organizaciones 

sindicales, y eleva desmedidamente las sanciones de multa por infracciones a las normas 

laborales. Su rasgo mas distintivo es el amparo rígido a quienes tienen trabajo en perjuicio 

de la contratación de los actualmente desempleados y de quienes pierdan el empleo en el 

futuro. Su contenido alentará la inversión en maquinarias. la mayor productividad de quie

nes permanezcan con empleo. y la exportación de capitales y talentos. 



En o lro i m porlante orden de materias, llama la atención que no se haya podido conocer 

has ta ah ora un plan de desarrollo educacional y de salud en beneficio de los pueblos indí

gen as de las reglones Octava, Novona y Décima. lo que contribuiría a generar un ambiente 

d e mayor concordia que el vigente en la actualidad. 

Preocupa también, la ret1cenc1a del Supremo Gobierno para abordar un plan de pr,vatizac!ones 

de empresas estatales. cuando son muchos y muy calificados los insistentes planteamien

tos para actuar en ese sentido. Existen muchas necesidades fundamentales que el Estado 

podría intentar satisfacer en beneficio de tos más pobres de Chile, pero hoy no cuenta con 

los recursos para ello. Sin embargo, a pesar de la crisis económica 1nternac1onaf, se sabe 

que habría interesados en adquirir empresas como ENAP, ENAMI. Correos, incluso Ferroca

rriles, y posiblemente también, el METRO, lo cual permitiría contar con valiosos recursos 

para la inversión social en Educación, que es la clave del desarrollo que se aspira alcanzar 

para el año 201 O. 

Desafortunadamente, al ritmo del avance actual, el lo no va a ser posible. La inclusión de 

normas destinadas a incrementar la base de varios tributos en el proyecto de ley contra la 

evasión de Impuestos generó rechazo y un planteamiento a la autoridad, en e.l sentido de 

recordarle que var,as de las normas derogadas, tuvieron por expresa finalidad alentar fa 

inversión, propósito que se logró durante un prolongado período. 
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Las cuatro áreas sei'laladas son claves para un desarrollo armónico y acelerado de la estruc

tu r a económico-social chilena. En energía no ha sido posible hasta la fecha que se legisle 

para corregir diversos puntos de la lay que regula el sistema de generación y distribución 

eléctrica y que son determinantes para las decisiones de invertir en este campo esenc ial. 

Por ahora la demanda energética no ha presionado a los proveedores y el lo ha evitado una 

crisis. El equilibrio es precario y las soluciones, contando con un ambiente propicio para la 

inversión, requieren de, por lo rnenos, 18 meses para llevarse a la práctica. 
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En l a saltJd tam¡:>oco se v is lumbran acuerdos fáciles de obtener. Se conoce de discrepa ncias 

importantes en el ám b ito gubernamental y e l sector empresarial no comparte la tesis de 

alleg a r recursos en g ran escala al sistema esta fa! por cuanto ta experiencia de los últimos 

diez años muestra qtJe es u n esfuerzo muy mal aprovechado. S, su colaboración es solicita

da. l a Cám a r a apor tará todo e l cauda l de conocimientos del sector, acumulado a lo largo de 

muc h os años de gestión exitosa de instituciones de gran envergadura en el area de la salud. 

L os pro bl emas de la educación preocupan profundamente. puesto que hay consenso social 

respecto del rol fundamental que ella t i ene para poder erradicar la pobreza en nuestro país, 

m ejorar l a situación de los sectores medios y hacer mas competitiva nuestra economía. Para 

log ra r una participación privada mucho mas significativa se requiere la voluntad política de 

asignar mayores recursos públicos al financiamiento de subvenciones y de modificar el 

Estatuto Docente. de modo de premiar a los profesionales eficientes y seleccionar los mejores 

para poder contar, a su vez, con mejores estudiantes. Situaciones actuales como el tráfico 

de estupefacientes y la violencia de alumnos y apoderados contra profesores. son 

desalentadoras y, de no corregirse drástícamente. agravarán la ya dificil situación del sistema 

educacional chileno, 

Finalmente, en materia de seguridad ciudadana inquieta que las políticas públicas no hayan 

s ido definidas e implementadas lo que ha generado un amb,enle de impunidad para las 

conduct as anti-sociales. Los recientes anuncios del Pres idente Lagos en noviembre del año 

2001 abren esperanzas de cambios. 

A pesar de las dificultades que enfrentó el pais en los últirnos años. la construcción mantu

vo un ritmo de actividad aceptable y ello se refleja en el coniunto de algunas de tas obras 

rea l izadas entre 1998 y 2001. que se indica a continuación: 

a. Tramo Los VIios - La Serena de la Ruta 5 con el nuevo Puente Amolanas. b. Ampliación 

del Aeropuer to Arturo Merino Benitez de Sant1agc>. c . Embalse Puclaro. d. Proyecto Minero 

Pelambres desarro l léldo por inversionistas nacionales. e. Segundo Tramo de l Camino La 

P ólvora de acceso a Valparaíso. f. Ampliación del Metro entre Plaza Baquedano y Santa Ana, 

g. Térmíno de la Carretera Austral hasta Vílla O'Higgins. h. Autopista Los Libertadores entre 

Sa n tiago y Los Andes, i. Nuevos segundos Túneles en la Ruta 68: Zapata y Lo Prado. J. 

Puente L lacolén y Costanera Norte, Concepción. k. Central Termoeléctrica Ta l tal y gasoductos 

desde Mejll lo n es. l . Yac imiento de cobre Cerro Co lorado. m. Museo Interactivo Mirador. ": 1 ... c[~(.IC.'I 
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Durante los ú l l i mos 20 meses. la Cámara desarrolló una acción soste ni da pa ra aten ua r los 

efectos de la crisis Iniciada a mediados de 1908. Entre esos esfuerzos desarro ll ados 

princi palmente durante ta presidencia de Juan Ignacio Silva. se destaca la participación en 

el estudio de proyectos de leyes muy gravitantes en tas áreas laborales y tributarias, como 

fueran fas relativas al seguro de cesantla; a rfiversas modificaciones de la legislación del 

trabajo; a cambios en la normativa tributaria que incluyeron un aumento de la tasa del 

impuesto de primera categoria; r0ba.1as en los impuestos personales; un crédito para los 

compradores de viviendas por los intereses de tos n,utuos hipotecarios y diversas normas 

sobre bases 1mpon1bles y controles tributarios. El sector de la construcción se vio beneficiado 

directamente gracias a esta acción grem ial ya que obtuvo, junto con el crédito por los 

intereses mencionado. que constituyó el cumplimiento de una antigua aspiración de la 

Cámara. también la restitución de la rebaja de las contríbuc1ones de bienes ralees contra el 

impuesto de primera caLegorla. 

También hubo importantes gestiones en el ámbito del fi n anc iamiento de las concesiones y 

de la infraestructura pública en general. Algunas de las dificultades pudieron resolverse 

adecuadamente en tanto que otras tuvieron desenlaces que afectaron a much os socios de la 

Cámara. En el sector vivienda los efectos de la c r isis también se refl eja r·on en tos ~mbttos 

públicos y privados. Se trabaJó en conjunto con et M inister io en l a búsq u eda de soluciones 

para financiar los planes de vivienda pública y se co laboró hasta es ta fecha en la nueva 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y e n los p l anes minist er ia les s o b re 

Reforma de la Ciudad y Desarrollo Urbano. 

El crecimiento del sector fue nulo con respecto al año 1999, que había tenido u n resultad o 

negativo de -10%. La importante disminución de act ividad ha afec tad o a tod os los 

s u bsectores, salvo las obras ejecutadas por el sistema de con cesi ón, q u e p u diero n prose

g u i r nor mal m ente. La dificil situación de la economla mund i a l y con t inenta l se agrav ó a 

par tir de m ed iados de seplrembro. to que se ha ref lejado en las m enor es estimaciones d e 

c r ecimi en to para este ai'lo y el próximo. fo r mu lad as p or las a t1 to rí d ades y l os esp ecial istas 

académícos. 

En tos últi m os m eses hubo consid e r ables ava n ces en los trabaj os e mprendid os por ta Co

mis ió n de A nál is i s d e la tn s t itu cion a iidad G r em ia l. que d eberra n tra duc irse e n propos ic io

n es d e f initiv as en e l c urso d e l añ o 2002. 
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En to retalivo a ta gestlón del patrimonio instilucional, la comisión designada para estudiar 

una proposición sobre esta materia. entregó su informe final al Directorio de la Cámara. En 

esencia, el propósíto buscado era dlsef'lar y proponer un conjunto de medidas que permitie

ra prevenir situaciones adversas. minimizar tos riesgos y asimilar las experiencias positivas 

de Instituciones centenarias, princlpalmenle del ámbito universitario nacional y extran¡ero. 

El Directorio propuso un proyecto de acuerdo al ConseJo Nacional reunido en Puyehue en 

noviembre de 2001, et cual fue acogicto favorablemente . Básicamente. ta propuesta aprobada 

consistió en crear un patrimonio separado mediante la constitución de un fondo especial 

con recursos provenientes de lnvesco. La administración estaría a cargo de una fundación, 

cuyo directorio lo integrarían ex-presidentes de la Cámara . Sólo tos intereses generados 

por el fondo se destinarían a financiar proyectos específicos y el principal no podría ser 

utilizado sino en situaciones muy calificadas y determinadas en los estatutos respectivos. 

con mecanismos de resguardo consistentes en elevados quórum de aprobac ión. De este 

modo sa podrá asegurar la existencia de recursos para atender en parte las necesidades del 

gremio cualquiera sean las circunstancias que se pudieran presentar en et futuro. 

La Política Ambiental Institucional se aprobó oficialmente y se dio a conocer en diciembre del 

af'lo 2000, lo que constituyó un precedente de ínterés para las organizaciones empresariales. 

En junio de 2001 se incorporó como Secretario General, don Arturo Del Rfo Leyton, de 

destacada trayectoria en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Una comisión presidida por don Gustavo Vicui'la se hizo cargo de preparar el programa de 

celebración del el ncuentenario de la Cámara. Durante el transcurso del presente af'lo se 

encomendó a un grupo de trabajo encabezado por el segundo vicepresidente don Lorenzo 

Constans, desarrollar dicho programa en todo el país, tarea que se pudo cumplir exitosamente 

sin interferir con las funciones gremiales permanentes de la institución . Este tema se aborda 

con todo detalle en el anexo respectivo del presente volumen. 

Le correspondió a la Cámara organizar la quincuagésima primara reunión del Consejo de la 

Federación lnteramerlcana de la Industria de la Construcción. la cual se efectuó en octubre 

del año 2001. Concurrieron todos los Presidentas de las Cámaras asociadas a la FIIC, 

quienes expresaron su aprecio hacia la instítución que los acogía en el marco de la conme

moración de sus primeros clncuen[a años de vida. En esta oportunidad fue elegido Presi

dente de la citada federación don Máximo Honorato Alamos, de destacada trayectoria en el 

plano de las relaciones gremiales internacionales y que viene a ser el tercer ex-presidente 

de la Cámara Chílena de la Construcción que alcanza tan honrosa designac!ón. 
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de la Cámara ;_i través de su R0d Social AS un hecllo incuestionable y está tratado 

s capitu los anteriores. Es n1enos conocido lu tlWe la Cámara ha entregado al país, 

m~te su acción gren1ial sc>slenida a lo J¡:¡rqcJ de medio siglo. S 11 s 

fea dk la v1v1enda, como fuero11 el S1sterna de Ahorro y Préstamo, el 
I 

contribuciones en el 

OFL 2. el Subsidio a 

-~.a--1Demanda y las Letras dC3 Crédtto. son comparables o los planes de infraestructura pública 

entregados en 1968 y 1983. al con¡unt0 de estudios sobre Concesiones de Obras Públicas 

elaborado entre 1!:)80 y 1995 y a su participación activa en las labores de auxilio y recons

trucción de las zonas afectadas por los terremotos de 1960 y 1965. 

Como se mencionara en párrafos precedentes, ta Cámara contribuyó en la preparación y 

tramitación de los proyectos de leyes sobre Privatización de las Empresas de Servicios 

Sanitarios. de Concesión de Frentes Portuarios y de Leasing Hab1tacional. En los últímos 

tiempos. su acción se centró en la defin1c1ón del marco para ios sistemas de mane¡o de 

aguas lluvias y . tras estuclios responsables, hizo pública su posición de encomendar la 

operación de tal sistema a las en1presas sanitarias, una vez precisada la regulación legal por 

la autoridad m1n1sterial. 

En otras materias de s1gn1f1cación pública y de efectos esenciales para la empresa privada -

como son los regfmenes legales en n1ateria laboral y tributaría- la Cámara ha entregado un 

aporte valioso const11u1do por los estudios y propuestas alternativas de sus Comisiones 

Técnicas. Hay dos aspectos que es ele Just1c1a destacélr. El primero es que las proposiciones 

hechas por la Cámara fueron en muchas ocas,ones recogidas por los sucesivos gol'.>iernos y 

por los legisladores. El segundo. d1t.e relación con que las materias analizadas y objeto 

de proposiciones alternativas, n1uc11ns veces no ostall<'.111 d1rectG1nente vir1culac1as con la 

actividad de la construcción. pero si afectaban a c)tros sectores de la producción o de tos 

serv icios, asum1éndotos la Cámara cun10 temas propios, configurando así una actitud de 

preocupación sotidar,a que íba mas allá de los intereses directos del sector construcción. 

Estos son algunos ejemplos de los aportes extra sector entregados a través de los arios: 

a) La asignación farniliar para los trabajadores obreros; 

b) Los estudios técnicos iniciales que dieron origen y fundamentaron la reforma prevíslonal 

de 1980; 

---~ -1 
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c) Los estudios p ara crear un seg uro de desempleo i n iciados en 1986, y 

d ) E l estudi o e m p rendido, junto a la Confederación de la Producción y del Comercio. acerca 

d e la M odern ización del Estado en el arlo 1995. 

- -
La Cám:!l rti l lsga a su cincuen tenario en un momento de deílnicrones importantes para el 

pals. Los grandes cambios de los últimos 25 aflos permítieron un crecimiento económico a 

u n r t mo no conoc ido durante el siglo XX. Surgió así una generación que conoció menores 

es r echaces o penurias que en e l pasado: son la gran mayoría de quienes hoy no sobrepa-

C san 10.:s 25 años de edad. Para ellos ha resultado difícil sobrellevar una abrupta alteración de 

un bienestar que consíderaban normal por lo que reaccionan duramente contra los efectos 

de la crisis que los afecta. Contribuye a la vehemencia de su actitud el desconoc1m1ento 

generalízado del sacrificio que significó para muchos poderles entregar las condiciones de 

vida progresivamente mejores que ellos y sus famllias pudieron tener en los últimos 15 años. 

Esas reacciones de estos g rupos etarios se traducen en indiferencia política. expresada en 

abstenerse de volar o de inscribirse en los registros electorales; escalada de violencia, 

vincu lada al comercio y consumo de droga; bajos resultados educacionales, desordenes 

sociales, huelgas escolares, con destrucción de bienes públicos e incluso señales de anarquía. 

Por otra parte, pareciera que hay una clara mayoría ciudadana que respalda a las principales 

corr ientes políticas, las que con diversos matices y reservas, apoyan, a su vez, la aplicación 

de un sistema económico basac.io principalmente en la iniciativa privada y aceptan la aplica

ción de las leyes del mercado. con mayores o menores condiciones. 

Sin embargo, a la luz de los conceptos que 1nsp1ran a los crlticos más resueltos de dicho 

sistema, y nutridos por los efectos de la crisis que dura mas de tres arios, han surgido 

numerosos grupos que rechazan lo esencial del modelo y postulan retornos a un esquema 

del pasado, idealizado por la nostalgia, pero trágicamente equivocado en sus soluciones. 

Por otro lado, hoy existe una clase empresarial formada en tiempos d i fíci les . 

que se ha demostrado a si misma ser capaz de superar obstáculos . crear 

riqueza y dar trabajo a millones de personas. El rol principal que hoy juega 

en la sociedad. ha inf luido para que el empresariado s ient.a que depen de 

fundamentalmente de sus propias capacidades y que no requiere de una cul-

tura que privlleg iaba la acción de entes colectivos como partidos polít icos. 

sindicatos o cooperativas. Sin embargo, en la ú ltima década ha surgido un factor 



nuevo en el escenario empresarial chi leno, configurado por la presencia de las empresas 

multinacionales que abarcan lodos los espacios posibles. desplazando a los empresa ri os 

locales. Ellas, en muchos casos. optan por poner fín a sus propias actividades productivas 

por poco rentables, reemplazé:'lndolas por una simple distribución de productos traidos de 

otro país capaz de elaborarlos a un menor costo. 

A este proceso de cambio. la aclividad de la conslrucción no ha sido ajena. Durante el ciclo 

de 14 años de continuo crecimiento Iniciado en 1984. muchas empresas debieron transfor

marse, otras desaparecieron y las que perduraron llegaron a ser mucho mas eficientes por 

una necesidad de supervivencia. Pero durante los arios 90 aparecieron en gran núme ro las 

empresas extranjeras. de las cuales algunas operaron por poco tlernpo, otras enfrentaron 

fracasos, pero las que participan hoy. en conjunto representan un 25% del mercado de la 

construcción. Diversas estimaciones de organismos especializados como el Instituto de la 

Construcción, les asignan una cuota mayor a corto plazo. 

l..Á:.'l c..-:: 2°lJtll":>.c-JaJt-a "). ' (,r-,"l .c..:irccliró17l. g.:re117\7lit<.Jtll ,eu-n SaJ1-n. t:i.cagCI> ~ - <ell.7l 
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La Cám ra e1erce su función gren1ial en el escenario que se ha descrito an tes en forma 

somera . Su estructura es la misma de hace 20 años y tiene pocos cambios con respecto a la 

conr'i guracíón de 1961. Sin embargo, en la realidad ella está compuesta también por su Red 

de Entidades y empresas, con la que configura un ente de relevancia grernial, social y 

empres!í'rial, sin paralelo en nuestro país. 

En el orden gremial, la Cámara reúne actualmente a 1 800 socios, da los cuales 746 corres 

ponden a la oficina central de Santiago, en t;Jnto que el res·to se distribuye entre las 16 

Delegaciones Regionales. De ese universo, 596 son empresas constructoras y el resto se 

compone de empresas especial izadas en una gama amplia de servicios: empresas suminis

tradoras de ínsumos, sociedades 1nmobl l iar1as, entes financieros, sociedades concesionarias. 

profesionales individuales y diversas 1nstitucíonos vinculadas en variadas formas a la cons

trucc ión. La gran mayoría de ias empresas constructoras extranjeras que actúan en Chite 

están afíiiadas a la Cámara y lo mismo ocurre con las sociedades conces ionarias y con las 

principales empresas industriales relacronadas con el sector, que pertenecen también a 

grandes co nsorc ios g lobal es. 

Corno se señ alara en un p á rrafo precedente, los mayores ingresos permitieron ampliar pau

latina m en te los servíc10s gremiales propo rcionados a los socios y desarrollar mejor aclivi-



Yhú n,a p_rr Y¡,/t,/c J'l(t 4f' k.r Yi o JtJI rttr('t°Á 11 ----~-- - - ----- .-

dades tradicionales. ·ranto los Comités Gremiales como las Comisiones Asesoras pudieron 

cubrir frenles de acción considerablernente n1ayores a los de épocas anteriores. 

La acc ión gremial en Regiones tuvo considerable 1.mpulso en los últimos af'íos gracias a 

dos moda l idades operativas que han resul tad o exitosas. La primera ·fue la creación de las 

Reuniones Zonales Norte y Sur, instancias de Información, análisis y de toma de decisio

nes, que han operado exitosamente rJesde 1993. El otro mecanismo operativo fue el Comité 

de Coordinación Nacíonal, constituido por ol 1e, Vicepresidente de la Cámara y los cuatro 

Directores representantes de las Regiones. Sus reuniones periódicas t-1an permitido inforrnar y 

solucionar problemas en forma expedita y eficaz. 

Durante este periodo las Delegaciones recibieron un apoyo creciente para desarrollar sus 

actividades. Se formaron varias Sociedades de Servicios para abordar actividades comple

mentarias de la acción gremial y se pudieron habilitar algunas sedes en edificios de enllda

des de la Red Social, como fueron los casos de Valparaíso. La Serena y Coyhaique. 

La Visión de Futuro de 1999, otorga gran relevancia a la acción gremial en beneficio de los 

socios y sus trabajadores y al desarrollo de nuevos mercados para la construcción. La 

primera tarea comprende las gestiones para apoyar a los socios que quieran mejorar su 

función empresarial. El segundo rubro está centrado en la apertura de nuevas act1v1dades. 

como son, por ejemp lo, el tratamiento de las aguas servidas. el manejo industrial de resi 

duos sólidos, y la orientación a los socios para competir con posibilidades de éxito en el extranjero. 

En este momento la mayor parte de esas funciones, se cumple en alto grado y se ha desa

rrollado una estrategia para abarcarlas íntegramente dentro de plazos razonables. 

1La ,a.cc.ll6l.]"J>íl-<é-:nc1«:J>Jr7l -él .ll-üts llll.·1.11~, ",Jls <e-:: orr 1t clli~_;i oir c1,c~s rl e ll•G>.S 
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De lo expue~to se desprenden consideraciones de mucha Importancia para el futuro de la 

Cámara . Se ha ser'lalado que ella tiene un rol gr~mial al que se suma su acción social y su 

dimensión empresarial. Como ente gremial, la Cámara debe cumplir con sus objetivos 

esta tutarios y con los indicados en su Visión de Futuro . Para hacerlo requiere de recursos 

6COAómicos. los que existen gracias a la eficaz gestión hecha durante los últimos 20 años. 

Una caracterfstica de los tres últimos af'los de la vida institucional es que el menor creci

miento nacional y del sector de la construcción, no afectó la situación económ ico-financiera 

de la Cámara. la que ha visto incrementado su patrimonio gracias a la gestíón de la AFP 
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1-labílat, a ta venta del paquete accionarío de la Compaf1la de Seguros de 

Vida La Construcción y a la incorporación de Consalud. Ello significa que 

la Cárnnro tiene un palrimonio mayor y más sólido después de tres arios de 

crisis en el país. que ha sido administrado con prudencia y talento. Prueba 

de ello son las asociaciones estratégicas logradas y la diversificación de las 

inversiones. S in embargo, experiencias nacionales y extranjeras demuestran que es indis

pensable mantener rigor en esla materia. para no exponer la solidez palr,moníal del gremio 

y poder asegurar la disponibilidad de sus activos por muchos años. para financiar la acción 

gremial y social de la Cámara y permitirle así, contribuir al desarrollo de la actividad construc

tora y al progreso armónico de la comunidad nacional. 

!-lasta al1ora. el gremio agrupado en la Cámara ha sabido escoger a sus dirigentes y la 

prueba de esta a•firmación es el resultado obtenido. Pero lo esencial es mantener esta situa

c ión en las décadas futuras. Un elemento clave para ello es que la Camara siga siendo capaz 

de atraer a empresarios llonestos, eficientes y dotados de la vocación de servicio, que han 

sido las caracteristícas del presente y del pasado. Se requiere también de una <~masa críti

ca>>: un amplio número de socios de calidad, ya que no bas'larla un grupo reducido de 

personas de selección para conservar y mejorar la organización gremlal de la Cámara. 

En e fecto. la Cámara requiere para su Directorio y la conducc ión de los Com1tes Gremiales, 

de las Comisiones Asesoras y de las De legaciones Regionales, de no menos de 50 dirigen

tes de primera linea, a los cuales hay que sumar los miembros de los D1rector1os y de los 

Consejos de las Entidades de la Red Social que ella propone o designa. lo que representa 

otras 50 personas. Esto significa que cada cinco años se necesitan, por lo menos, 50 per

sonas disponibles para renovar los cargos lncJispensablas en este conjunto de funciones Y 

responsabilidades. Actualment~ hay signos que deberlan provocar preocupación. El núme

ro de rniembros de los Comités Gremiales y del Consejo Nacional menores de 40 años es 

reducido Y ello dice relación con la renovación generacional en la Cámara. 1-lay 11 Conse

jeros N acionales en ese rango etario de un total de 252. lo que representa menos de un 5%. 

ES le no es un problema para e l 2005, pero si lo es para el 2015. Este es un tema al cual la 

Cámara le t,a asignado tiempo y talento. 



Dentro de estas reflex iones sobre los desafíos futuros , es pertinente entrar e n e l tema de la 

ética_ A los valores que Inspiraban el ambiente que conocieron los empresarios chi lenos al 

nacer l a Cámara -emanados de principíos morales. provenientes de una cu ltura 

preponderantemente judea-cristiana y con elementos positivos de carácter laico- se han 

sumado usos y costumbres aplicados en sociedades diferentes de la nuestra, que en mu

chos casos son de un claro relalivismo y en otros. definitivamente se emparentan con prác

ticas corruptas. La global1z ación, con todos sus beneficios, trae aparejada una carga nega

tiva importante. La economía de mercado, fundamental para crear riqueza, genera también 

presiones que favorecen conductas ilícitas. La Cémara, previsora en esta materia, acuñó en 

1994 su Declaración d e Principios. en la que tomó un absoluto partido por la ética y la 

honestídad en las relaciones empresariales. Ella sirve de marco regulador de las conductas 

de quienes aspiren a ser socios y les señala cual debe ser el comportamiento compatible 

con esa calidad . A ella se agrega la acción de los Comités Gremiales que han difundido 

códigos de conducta orientadores de prácticas empresariales. inspirados en principios éti

cos universales. 

Al respecto , resulta alentador que. ante situaciones potencialmen te complejas que se pue

den prever en el horizonte de la Cámara, surja el contrapeso positivo constituido por la 

tradición lnst1tuc1onal de buen sentido, honradez. realismo y vocación de servicio. Sólo 

cabe confiar en que vendrán, oportunamente. a asumir su ro l , como ha ocurrido hasta 

ahora, los hombres del nuevo siglo. 

La C..:'lint'1l'8l.Jril.. r.:eac:Jl.Jljd6í."3l.dos dcll 11--7>ll-ces<e11 ll tl.:e 
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Una hip ótesis sob re la Cárnara del aílo 201 O, obliga necesariamente á imag ina r e l país d e l 

f uturo y la c onstrucción que va a existir en él. 

U n prime r elemento para explorar el porvenir es el de las perspectivas d emogr á fi cas y e l 

m ejoram ie-nto de los ingresos de la población_ De acuerdo como f lu c túe la tasa d e c r ec i

miento de la población, habrá realidades ·futuras diferentes . Sí pen sam os e n un c r ec imiento 

del 1% anual, en el año 2031 debería haber 21 mi l lones de c t"l il en os . Ta mbi én p o dría ocu

rrír que el crecimiento fuera a una tasa menor o a una tasa n egativa. com o ocurre h oy en 

l.,&! 
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Alemania. po,- ejemplo. Parece improbable una tasa superior al 1 º/o de acuerdo con la ten

den c ia que se advierte en el pals. 

El menor crecimiento poblacional presumible disminurrá la presión por equipamiento edu

cacional. Pero. por o t ra parte. el aumento de la población mayor de 60 años obl lgará a 

replantear las prioridades en materia dA pres tac ion es de salud . 

Si se parte del supuesto del 1'1/u do crecimicnlo poblacional. las demandas de vivienda. 

energ!a. agua y servicios san1tar10s, ed u c ación y empleo . deberían crecer a esa tasa. más 

los adiciona les necesarios para cubrir los d é f1 c 1ts actuales y las mayores aspiraciones. 

derivadas de una mejor si tuación eccJnómic.a. 

Un segundo elemento n ecesario para un futuro deseable es la elt:vacíón yeneral del nivel 

educacional de la población. Para el éxito de las posibilidades de desarrollo menc1c)nadas 

en este capl tul o . se requiere un esfuerzo que mejore la calidad de la er:lucac,ón de todos los 

sectores soc I a I es . 

Efectivamente. existen tendencias que pueden afectar sustancia lmente corno se presente el 

fu turo que es tán vinculadas a la educac ión E l desarrol lo de nuevas un1vers1dades y centros 



de forrT1ación profesional y técnica, ha sido elevado en los últi mos arios y esta tendencia 

parece mantenerse por el momento. El la deberla ser favorable para la productividad del país 

y para mejorar la situación de los actuales estudiantes y futuros trabajadores de alta ca l lfi

cación. Si a lo anterior se suma el efecto de Internet y su potencia l como medio de informa

ción. se puede prever un incren,ento considerable del número de per·sonas con fo r mación 

universitaria o similar, con acceso al Inglés y a una red de conocimientos. 

La cara negativa de este futuro posible rlel elemento humano se deriva de las pruebas edu

cacionales StMCE y de las pruebas 1nternacíonales do comprens ión de lectura, en las cuales 

Chile ocupó una deplorable ubicación. Los factores anteriores muestran que existe un gru

po social importante, que va a tener buena educación y eficaces herramientas para progre

sar. pero que seré'.I claramente minoritario frente al lotal de la población. Ese grupo va a 

coe:xist.,r con millones de personas con bajo estándar educacional, con dificultades de apren

dizaje y que intentará superar esta situación . Muchos tratarán de hacerlo a través de los 

sistemas de capacitación profesional y de nivelación educacional, en tanto que es posible 

que otros sectores podrían intentarlo por medio de presiones sociales de grupos organiza

dos, o de presiones políticas que busquen sustituir el sistema económico basado en la 

in1c1at1va privada. por otro mas solidario por mas ineficiente que pudiera ser. 

Este vat1c1n10 pesimista podría revertirse con esfuerzos considerables y eficientes en el 

campo educacional. El lo tendría que s1gníf1car una revolución en el sístema estata l . tanto en 

ta estructura administrativa central y municipal, como en las exigencias e incentivos at 

personal docente y en la decisión de invertir significativamente en la educación técn1co

profesional. La Cámara ha Incluido la educación dentro de las prioridades de su Visión de 

Futuro y desarrolla acciones específicas en el área técnico-profesional y en la cientJfíco

humanista, además de sus relaciones con diversas universidades En 1997 la Cámara, a 

trevés oe lnvesco inició un nuevo proyecto en el ámbito de la educación científico-huma n ista. 

2.800 alumnos, en cinco colegios Pumahue y Manquccura en Sant iago y Ternuco se 

beneficiarán et arlo 2002 r:le este esfuerzo por mejorar la calidad de la educación. La acción 

que la Cámara desarrolla en estl:l cnmpo, se ha centrado en la obtención de resu l tados 

cua l ilalivos de alto nivel que pudieran ser ajarnplos para la educnción mun icipalizada, con 

templando también la posibilidad de 1..rocor cuantitativamente en servic ios educacion a les. 

En otro orden de materias. actualrnente so están habi l itando determinados elem entos d e la 

infraestructura que deberían cub r ir las necesidades de l a póbtac i ón p o r un la rg o per i odo . Es 

el caso del sistema de autopistas entre La Serena y Puerto M ont l. en tre Santi ago y Val p a r a íso, 

San Antonio y Los A n des, y l os accesos sur y norte a Con cepc i ó n . A esa m o d e rn a infraes

tructura v ial se agregan l os nuevos aer o p uer tos de tas p rincipa les c iud a d es d e l p a ís com o 

os e l caso de Sant iago. Concepc ión, !q ui q u e, P u erto M ontt y Anlo fagas to. Ig u a lmente s ufi -

-
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cientes parecen por ahora y en el futuro previsible. los sis temas de telecomunicaciones y el 

abastecimiento de servicios sanitarios de ag u a y alcantarillado. Cabe o b servar que ex isten 

rubros con relat ivas carencias com o el Lratamiento de aguas servidas. y que ias autopistas 

podrían meJorar la seguridad en las ~reas d e Lráf,co. 

Sin embargo, en otros rubros se percí be un déficit actual y situaciones críticas hacía e l 

futuro. A vla de eJernplo. cabe pen sa r en o l manejo de residuos sólidos, tanto domiciliarios 

como Industriales. y en los problemas vinculados a la oferta de energía. Al parecer, en 

esta úlllma área se pueden prever ca rencias en el corto plazo. quo podrlan solucionarse 

con medidas como la in terconexión entre los sistemas eléctricos central y del Norte Grande 

SIC-SING, o con mayor abastecim iento de gas desde Argentina . En el mediano plazo. se 

habla de unidades domiciliarias autónomas de generación basadas en células de combusti

ble que producen corriente e léctrica continua y de otras innovaciones revolucionarias como 

generadores de micro p oder en empresas. que podrían alterar la situación favorablemente. 

Por otr a parte. el proceso de globalización y de concentración de la propiedad de las empre

sas en grandes holdings y g rupos multinacionales. ha significado la transformación de 

empresas existentes por muchos at"ios en Chile. Ejemplos claros son los casos de Philips y 

Bayer. Resulta mas eficiente traer ampolletas y productos químicos de Brasil. Uno de los 

efectos en Chile es desempleo en un sector de trabajadores muy caltficados. que difícilmen

te van a encontrar puestos equivalentes. Los consumidores van a recibir productos a precio 

igual o más reducido. En otros sectores como el textil y el del calzado, el tamafio del 

mercado interno ha hecho poco competitivas a las industrias. que han recibido la compe

tencia asiática y bras il e"a que opera con costos y normativas laborales s,n comparación 

con los vigentes en Chile. La conce ntración de las exportaciones en un grupo de productos 

primarios, que se obtienen en procesos optimizados para reducir costos, con un aporre de 

mano de obra cada vez menor - como ocurre en la gran minerla del cobre - significa que se 

puede tener un equilibrio en la balanza comercial y un crecimiento del producto nacional, 

simultáneamente con un desempleo estructural elevado y con un proceso de central i smo 

territorial casi irreversible. 

La Cámara ha conoc ido planteamientos sólidos de una de sus Comisiones técnicas que 

muestran l a concentrac ión de la actividad económica en la Región Metropolitana. Ella a l

canza en a lgunos aspectos como el crédito de la banca y las captaciones del mercado 

financiero. niveles que van mucho rTlás a llá de un 50% . Esta tendenc ia centralista, de man

tenerse en los parámetros actuales, podrla s ignificar en los próximos 30 años, un 
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des p obla m iento de las regiones 1, 11 y 111 y X I y XI I; una severa dlsm1nuc1ón de la población 

rura l y u na concen t ración ext rema de la pobtaci6n en 5 ó 6 ciudades del país. Otro factor 

q u e pod ría p esar n egat ivamente en este sentido es la baía generalizada del valor de la 

p r o ducción agropecuarí a , salvo el sector forestal, en comparación con la evolución de otros 

p recios de la econom ía, como son los de los servicios de la salud. educación y recreacíón. 

Las zonas agrícol as del pais comprendidas enlre la VII y X región, podrían experimentar una 

baja de actividad por el acceso de productos agropecuarios del MERCOSUR, hoy en crisis, y 

de un eventual Tratado de Libro Comerc io con Estados Unidos, y su población, por tanto, se 

concen traría en los centros urbanos de mayor tamaño. Una posible contrapartida aunque de 

menor relevancia sería el desarrollo de lugares de vacaciones con segundas viviendas de 

rec reación y descanso. Esto generaría actividad de servicios y comercio que podría hacer 

menos do lorosa la reestructuración agrícola. 

Todo aconseja abordar de una manera eficiente la relación con los pueblos indígenas. Estos 

deberian recibir un aporte extraordinario del resto de la comunidad chilena para mejorar 

sustancialmente sus niveles de salud y educación. No se aprecian, hasta ahora. programas de 

construcción y equipamiento de íníraestructura para esos fines en las Regiones pertinentes. 

Igualmente los programas de vlvienda rural. no han tenido aplicación relevante en los sectores 

indígenas, Sólo así se podría pensar en una integración real y justa de ellos al país. La solu

ción aplicada de comprar fundos aislados en la novena región es errónea porque alienta una 

demanda ilimitada y sólo puede provocar una espiral de desorden social y violencia estéril. 

El menor costo de los viajes aéreos y la calidad de las autop istas llasta Puerto Monlt, hará 

difícil un restablecimiento del ferrocarril de pasajeros al sur de Temuco, salvo que hubiera 

una crisis permanente de escasez de petró leo en un futuro imprevisible. Pero sería muy 

conveniente invertir en su mejoramiento entre ta V y la IX Región. incluido el acceso a 

Concepción, Las comunicaciones ya muy eficientes y modernas. probablernente disminui

rán tos desplazamientos de personas. Es posible pensar que ta transmisión de imágenes e 

i n fo rmación y el traslado puntual de espoclal1stas de la salud. faciliten las prestaciones 

especializadas a pacientes de todo el pals. 

La evoluc ión exper imentada por el turismo haco pensar que. con un desarrollo cualitativo y 

cuantitativo de la oferta de servicios, él podría llegar a ser un factor importante de ingresos. 

Por cierto, será indispensable una cultura que signifique espacios públicos y carreteras 

limpias, personal idóneo, precios con1pelitivos con paTses con mayores atractivos naturales 

y garantías de seguridad personal para los turistas. 

Dos rubros que podrlan signi ficar irnportantes entradas para el pais son los servicios de 

salud y de educación para suctores de rnayores Ingresos de los países sudamericanos. 

preferentemente de los más cercanos. El prestigio de las c l lnlcas y laboratorios naciona l es. 
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como e l d e diversas f acultades uníver sitar ias. abren expectativas opt im istas en 

est a m a te ri a. Este ser ía un campo interesant e para la construcción . ya que se 

n ecesita n buen as edificaciones para ofrecer estos ser vicios en competencia con 

las c lTnicas norteamericanas de Florida. 

ser i a de in terés est ruct ura r un mecanismo de crédito hipotecario con garantías 

in ternacionales para ofrecer segundas viviendas a potenciales compradores de 

Argenti na en centros como La Serena. Vil'la del Mar y la Reglón de Los Lagos. Ade

más, pa ra for talecer el in Lercamb10 entre ambas naciones. deberían habilitarse instalaciones 

fron terizas que faciliten el tránsito de vehículos y personas, sin perjudicar el control de 

p estes y plagas que afecten la fruticultura de la región central chilena y su ganaderla libre de 

fiebre aftosa. 

También la construcción se beneficiaría si se habilitan circuitos turísticos internos que 

permitieran . contando con caminos de buena calidad y hoteles de adecuado nivel, recorrer 

determinados sectores de la región central. Como ejemplos posibles están la Ruta del Vino 

en Colchagua y el camino costero entre San Antonio y Cobquecura, 

La Cámara ha alcanzado éxito en el campo de los sistemas de cobertura de las contingen

cias de ancianidad, Invalidez, orfandad y viudez a través de la creación y desarrollo de la 

AFP Habitat. En el área fundamental de la previsión social, como se la denomina en la Visión 

d e Futuro de la Cámara, el porvenl r entrega amplias alternativas de acción. siempre que se 

impo n-gala razón sobre los prejuicios 1deol6gicos. Sin embargo, no es suficiente el éxito de 

una empresa en este campo. Se necesita que sea exitoso el sistema global de rnanera tal que 

se prestigie en la comunidad y sea aceptado como la solución efectiva a las contingencias 

indicadas Para ello, es necesario que aumente sustancialmente el número de trabajadores 

q u e va a llegar al término de su vida productiva con una pensión que les permita subs istir. 

En la med ida que esa f racción de la fuerza de trabajo sea rnuy numerosa. el sistema va a ser 

mas fue r te ante las crltícas destructivas. Parece imperativo abordar ahora, cuando el s iste

ma acaba de cumplir 20 años, el estudio de las reformas legales que induzcan a la incorpo

ración activa de no menos de un millón de af i liados actuales que no cotizan. pudiendo 

hacer lo con un pequef'lo esfuerzo de ahorro. Al actuar así, aumentaría el ahorro del país, se 

a l iviaría la carga del Estado -hoy ob li gado a cubrir las pensiones mínimas de los no 

cotizantes- Y se neutra tizarlan las críticas al sistema. Dos medidas básicas para logra r ese 

obj etivo son la simetría tributaria para los índependientes de modo que puedan rebajar de 

su renta impon ib le l as cotizaciones previslonales, y la rr1anlención. para los t rabajadores Y 
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las trabajadoras transitorias, de sus prestaciones familiares y beneficios de salud, que en la 

actualidad son incompatibles con sus ingresos esporádicos de carácter laboral. 

En et área de la Salud. ha existido una compleja situación derivada de la política oficial de 

los últimos cinco af'los , que ha desalentado la participación privada en este fundamental 

campo de la seguridad social. Se han alcanzado valiosos acuerdos entre las entidades crea

das por la Cámara, que permiti r án enfrentar, en las mejores condiciones posibles. un esce

nario paradójico. en el cual muchos personeros de la Concertación de Gobierno desconfían 

de la acción privada en ta salud para la población, en tanto que la Cámara cree que es 

posible seguir actuando exitosamente en esta área fundamental. 

La Red Social cuenta con cuatro instituciones en el campo de la sa lud, que. en conjunto. 

atienden a cerca de 2 millones de personas. Consalud, con más de 250 mil afiliados -

quienes con sus cargas suman 709.917 beneficiarios- opera en la administración de la 

cotización obligatoria del 7%, más las eventuales cotizaciones voluntarias. Hace un año ella 

se reestructuró dividiéndose en una erTipresa aseguradora de los riesgos de salud; una 

prestadora de servicios de salud, que es Mega.salud en la cual participa como socio el 

Servicio Médico de la Cámara y tres empresas de apoyo y soporte. Lo lógico parece se r 



a lenta r la co b ertura p rivada de la salud y permitir a los beneficiarios opta r por los sistemas 

qu e les o frezca n las mejores p res taciones. Un reciente estudio de la CEPAL Y otro del 

M ini s te ri o de H ac ien d a. ar rojan un b alance negativo de la acción estatal en la salud. Funda

m enta lmente se ser'la l a q u e. co n un Incremento del gasto de un 160o/o en 10 arios. las 

prestac i o n es se In c remen taron en un 20% En cambio. la acción privada en salud ha permi

t i d o l og ra r p rogresos notables en la última década Muchas clínicas entregan atenciones 

q u irUrg icas ambulato r ias a u n costo muy inferior a las Intervenciones tradicionales. El costo 

d e los exámenes más complejos se ha reducido en estos últimos 10 anos y muchas presta

cion es que, por su costo se !Imitaban a los sectores de mayores ingresos. se han extendido 

a grupos soc10-económ1cos muy numerosos. Otro aspecto de interés radica en la oferta de 

infraestructura de sa lud. Tanto Megasalud como la Mutual de Seguridad. cuentan con un 

equipamiento de g ran calidad repartido en el territorio nacional Por una parte, la menor 

accidentabilidad como efecto de políticas de prevención, ha disminuido la necesidad de 

Infraestructura para 1a Mutual. Por otra, las racionalizacíones y efic1enc1as obtenidas por 

Megasalud. sumadas a la disminución de afiliados a las lsapres debida a la crisis y a equi

vocadas pollticas de gobier no, han generado un superávit de Infraestructura . Ambas situa

ciones deberlan conducir a polltlcas que permitieran un óptimo aprovechamiento de esas 

instalaciones. No parece razonable que un pais que tiene un sistema de salud deficiente 

para el 75% de la población. no use en forma inteligente los recursos limitados disponibles. 

Pocas personas podrlan definir mejor un uso racional de esos recursos que las entidades de 

salud de la Red Social de la Cámara. Sin embargo, inquieta que las soluciones planteadas por 

sectores políticos se basen en la imposición de un fondo solldano a toda la comunidad, 

financiado con la destinación forzosa de un 43% del ahorro obligatorio para la salud. que es 

un 7% de las remuneraciones brutas con un tope imponible de 60 unidades de fomento . 

Por su parte, la Caja de Compensación de Los Andes ha desarrollado con éxito tres funcio

nes de gran Importancia: la administración de beneficios prev1sionales por cuenta del Esta

do; el manejo de créditos para los trabajadores adherentes por 212.000 millones de pesos. 

Y la operación de una gran red do servicios de vacaciones y de recreación. La CaJa atiende 

un universo de 981.000 trabajadores y 77 . 159 pensionados los que con sus tamil ias alcan

za n a 2.726.000 beneficiarlos. quienes pueden acceder a tas prestaciones sociales indica

das. Tal como en el pasado lo hizo en la creación de Habitat y otras Entidades de la Red 

Socia l , la Caja cuenta. por su experiencia y capacidad proresionat, con el potencial para 

generar ideas Y proyectos a favor de una seguridad social moderna y eficiente que traspase. 

en sus efectos benéficos. el ámbito de la construcción. 

Consecuente con su visión de consolidar la propiedad privada en las instituciones de la Red 

Social, la Cámara ha analizado la posibilidad de una reforma a la 1egislacfón, que permita 



puedan acceder a la propiedad de la Caia de Compensación de Asignación Familiar de Los 

Andes, quienes le dieron origen y todos los que se relacionan con ella como empresas 

adherentes y trabajadores beneficiarios. 
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Las profu ndas transformaciones que ha expenmentado la comunidad chilena. han Influido, 

en un grado importante, en el ámbito gremial de la Cámara. La esfera de la acción social, 

con su crecimiento notable y su eficacia en la entrega de prestaciones medida en una escala 

d e millones de servicios. y el escenano de las empresas social-productivas. generadoras de 

ingresos y representativas del patrimonio de la Cámara. han sido comentadas en los capitu

las anteriores. Los problemas que se presentan en esos campos de la presencia 1nst1tucional, 

son d1f1cultades originadas por el éxito en el crecimiento y la expansión. En cambio, en lo 

que es la ralz originaria de la Cámara. esto es. la organización del gremio de la construcción 

para desarrollar su legítima accrón de defensa y promoción de los Intereses de los socios, 

se advierte la necesidad de buscar los medios para contrar restar algunas tendencias que 

podrlan afectar la eficacia de dicha acción 

La prtmera de ellas es que el tiempo disponible para la acción gremial se ha reducido 

porque los prop1etanos y prrnc1pales eiecut1vos de las empresas. deben destinar sus esfuer

zos a sobrev1v1r en un mercado crecientemente competitivo y de dimensiones muy superio

res a las conocidas hasta hace pocos anos. La presencia de empresas constructoras extran-

1eras. dotadas en muchos casos. de mayores capacidades financieras. tecnológicas y profe

sionales; que cuentan con respaldo estatal en garantlas y financiamiento, dispuestas a tra

bajar con márgenes 1nrenores a los aplicados tradicionalmente en Chile, significa una pre

sión directa para que las empresas nacionales se adapten a esta nueva realidad. 

Un segundo factor de 1nqu1etud conocido es el limitado Interés de los estudiantes de l as 

carreras de ingeniería civil en las principales universidades del país, por desarrol l ar ac t ivi

dades directamente vinculadas a la construcción. 

No es fácil aventurar un supuesto sobre las caracterlst1cas del gremio en los próxi m os 

decenios. Sin embargo. hay algunas bases objet ivas para entregar una est imac i ó n . Los 

requerrmientos de infraestructura pública. sumados a la demanda por Infraestructura de 

carácter privado y a la necesidad de v1v1endas. de acuerdo con cálcu los basados en la meior 

información dlspontble. podrlan sumar como un p i so mfnimo US$ 160.000 m i l l ones o n los 
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p róximos 20 anos. Igualmente. se ha considerado que la part1cipación de empresas cons

tructoras extranjeras podría crecer en una proporción s1gn1f1cat1va. 

L a c u a n lificac ,ón precedente demuestra que siempre habrá un conjunto importante de em

p resarios e n esta acllvidad y que ellos deberán contar con un organismo de representación 

que los apoye ante las au toridades y las instituciones que componen el cuerpo social de 

nuestro pals. Afortunadamente ese organismo que as la Cámara de la Construcción hoy se 

encuentra en la plenitud de sus capacidades 

una de las importantes disyuntivas que enfronta la Cámara es cómo mantener Y fortalecer el 

espíritu gremial. En tal sentido. el ConseJo Nacional de mayo de 2001, acordó constituir 

una comisión encabezada por el Primer Vicepresidente Sergio lcaza. que se hizo cargo de 

estudiar todas las modificaciones y ajustes que requiera la estructura estatutaria de la Insti

tución. para hacerla congruente con las exigencias y realidades de hoy. asl como atractiva 

para las nuevas generaciones empresariales de la actividad constructora. 

En las pdginas anteriores se han vertido aprec,aciones sobre las modalidades que podría 

adoptar la construcción en los anos venideros. Ahora se examina este tópico desde tos 

prismas del progreso tecnológico. la formación de los recursos humanos y las nuevas 

fuentes de financiamiento. 

La incorporación de nuevas tecnologlas destinadas a incrementar la productividad de las 

empresas, y eslandarizar los procedim,enlos de calidad. es un imperativo de los tiempos 

que v,enen. Algunos ejemplos posibles de procesos que podrían aplicarse son la mayor 

prefabricación de elemenlos para edificación; los kit de baf'ios y cocinas preensambladas 

con conexiones defin1t1vas: la automatrzaclón de viviendas y oficinas. y las nuevas tecnolo

gías de inlormación de apoyo a la gestión de los empresas y obras. Ello va a estar unido a 

la ap l icación de las normas 1s0 9002 sobre certificación de competencias y procedimientos 

e ISO 14.000 sobre espec1frcac1ones medloomb1entales. Sin perjuicio de la Justificación para 

aplicar tales normas por exigencias de calidad, es posible que haya casos en que la causa 

de requerimientos parecidos sera una prolecclón para-arancelaria. La competencia extranje

ra Y las ventajas que ella posee por su acceso a los últimos adelantos técnicos, obligaran a 

las empresas chilenas a tratar de cerrar esa brecha con eficacia. Los empresarios asociados 

a la Cámara deberan conocer los nuevos equipos y materiales. las tecnologias recientes y 

las técnicas de control y ejecución a distancia, con la mayor anticipación posible. Ello 

significará 1a realización de misiones Internacionales. la contratación de expertos. las estadías 
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de profesionales en empresas y universidades extranjeras, la compra de patentes. el leasing 

de determinados equipos, ras comunicaciones satelitales y la adopción de toda medida 

conducente a la finalidad de competir con éxito por los mercados. 

En materia de perfeccionamiento técnico y profesional, fas empresas y la Cámara deberán 

sumar esfuerzos con las universidades de mayor prestigio -con ras cuales existen conve

nios de colaboración- para disef'1ar programas de estudios que atraigan a tos mejores alum

nos hacia ras carreras de la construcción; para crear programas de becas en Chile y en el 

extranjero y para traer expertos que adiestren a ros mejores estudiantes. profesionales y 

técnicos en las distintas especlalldades. Será necesario incrementar los cursos de capacita

ción profesional al personal de obras y asignar recursos económicos y pedagógicos que 

eleven el nivel de los egresados de los colegios técnico-profesionales administrados por la 

Cámara. de modo que ellos sean los operarías de mayor calidad del sector construcción. 

En cuanto ar financiamiento. es una verdad no discutida que los sistemas tradicionales 

están en vías de extinción y que sólo la innovación y la aplicación de mecanismos creados 

con éxito en los mercados inte rnacionales, como securltización - factoring - partnering y 

otros, permitirán abordar obras en el volumen necesario para satisfacer las demandas pú

blicas y privadas. Es muy posible que las empresas chilenas deban fusionarse para alcanzar 

la envergadura suficiente que les dé acceso a la banca globalizada. La asesoría profesional 

especializada será también un elemento insustituible y la capacidad empresarial para pro

poner pagos contra recepc ión, proyectos propios y pagos diferidos, se constituirá en un 

requisito indispensable. Las grandes corporaciones multínacionales y los consorcios 

estructurados para desarrollar proyectos específicos. buscarán en cada caso, comprometer 

a las empresas constructoras en la responsabilidad de los proyectos de ingeniería y cons

trucción y en el financiamiento parcial y transitorio de las obras . Este nuevo ambiente. de 

tantas exigencias profesionales y económicas. dejará a muchos empresarios actuales ex

cluidos de participar, y forzará a los sobrevivientes a adoptar estrategias empresariales 

diferentes de las que se han conoc ido hasta ahora. 

En el área de las obras abordadas por el Fisco, serla muy valioso para la gestión de las 

empresas constructoras chilenas. contar con el apoyo del Estado a través de normativas 

generales de contratac íón que se limitaran a establecer exigencias en materia de experien 

cia. volúmenes de obras y capacidades financieras. compatibles con los efectívos requeri

m ientos de las respectivas obras. 

Por último, es muy posible. por no decir seguro. que los grandes mandantes del sector 

público van a ap l icar muchas de l as prácticas resenadas y el sistema tradicional de contra

tación por una sun1a alzada, con estados de pago periódicos. podría tender a disminuir su 

aplicación y a quedar reservado para contratos de pequeña y mediana magnitud. 
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En lln contexto mundial que se caracterizo por lo velocidad de los comb1os que se p1e~enlon en los multiples esferas de lo 

e~islencia humano, sin reconocer fronteros ni soberanías, lo Cámara no def1n do en l QQ9 su m1s1ón paro un período de 5 

años y ha fi¡odo sus marcos de occ16n prioritarios con metas realistas que deberán curnpl,rse de OGüÍ al año 2003 

C,ertomente esto irnporlonle defin1c1ón inslitucional que deberá octuol1zorse periód1comenle, oriento ocertodornenle lo 

gestión de los conductores de lo Cámaro, quienes deberán delerminor frente o los c1rcunstoncios que deban enfrentar en 

qué medido seré posible lograr les menc,onodos ob¡elivos, sin aportarse del concepto básrco de la Misión lnst1tuc1orol 

El mundo ocluol nos confronta con los efeclos abrumadores por un lodo y oposronontes por otro, de lo 1ontos vece5 ci!odo 

Globol1z:ación El país, lo actividad conslructo,a y lo Cámaro , deberán convivir de lo mejor manera posible cor ;,iego 

empresas no vinculables o ninguno noc\ón, que operan en todos los ámbitos, financieros, productivos energéticos y de 

todo tipo de servicios, y cuyo poder creciente parece muy superior al de muchos de los gobiernos de •o~ nac1ore; del 

mundo en desarrollo 

El escenario económico mundial y el más cerceno de América lollno ya estaba ofeclado par una crisis 1mportonle que 

hacía prever tiempos de pruebo paro nuestra realidad nocional y sectorial. A parlir de lo lrogedia de Nuevo York de 

septiembre úhimo, él se ha hecho mós incierto, imprev1s1ble y sometido a dects1ones tomados por grupo~ fanáticos, corenles 

de límíles morales y no sujetos o los barrero~ convencionales de control social. 

En este panorama parecen positivas los inlenc1ones y tendencias que se oprec1on en moter10 de cooperación entre los 

grandes potencias poro enfrento, lo amenazo lerrotisto y sus consecuencias en los economías S1n embargo resulto prematuro 

opinar sobre su éxito. Pero lo realidad es que por un período no precisoble por ahora, muchos actividades van o ser más 

lentas, más onerosos y 111enos seguras y ello va o reperculir en ntiestra realidad nocional. Denlro de estos porómelios y 

puntos de referencia, lo Cómoro, fiel o su lrodic16n, opo1toró sus mejores esfuerzos poro contribuir al bienestar de lo5 

personas o través del desarrollo y perfecc1onom1ento de lo construcción actividad clave en el proceso de crecimiento 

econón1ico y social de nuestro país. 



Los doscientos años del comienzo de lo emonc1poc1ón que se conmemorarán el próximo 201 O conshturrón uno valioso 

""Of;}Olturidod poro que lo Cámaro ~nlreguc de~de ohoro un aporte s1gnif1colivo en la definición de metas que podrían 

logra rse poro eso fecho Cama un objetivo de carácter general, es lic110 proponerse duplicar el ingre~o per-cóp,10 o través 

de u-n esfuerzo motJcomunado y 1esuel10 lo que perm1tirio llegar o ser un po1s desarrollado y erradicar en uno olio proporción 

lo extremo pobre::o situoc,ón que oleclo o un seclor 1mportonle de nuestros compolr1olas Eslo meto país envuelve un 

gigon1esco esfL1erzo de la construcción, si se quiere conlor dentro de nueve años con las viviendas y la inlraestrucluro 

congruentes con ello 

Como ogros especihcos oe~tinodos o in1egrorse denlro de un todo. cabe mencronar de modo no loxot,vo algunos 

proposiciones compohbles con lo estrecho siluoción financiero actual del Estado Chileno. En primer term,no, podría abordarse 

10 reporoc10:- y rr:e¡orom,enlo de los principales ediltc1os públicos que forman porte del patrimonio histórico de lo noción 

Cabe circ• al respecto el Poloc10 de lo Monedo el Museo de Bellos Arres, lo Bibl1oteco Nocional, lo Caredrol Metropo11tono, 

el e)·Congreso Ncc1onol en Sor.t ogo, lo Estación Central y otros ed1f1coc1ones de 1mportoncio nocional 

En el ómb:to regional es posible concebH un plan de rehobililoc1ón y mejoramiento del cosco urbano cen1rol de Volporoíso, 

que 1ncluyero el rerr,ozomlento de los f./luseos Bobunzzo, de lo Qu,nlo Vergoro, Wulff y lo B1blioleco Severin. lguolmenle 

el Sorae Co~tero de Volporoíso enlte el molo de obrrgo y lo playo las Torpederos amerilo uno reporoció11 urgente. En el 

óreo 1n•erurborio de Concepc,on -To!cohuono - Ch,guoyanle, deber1a 1nvert1rse en el perlecc1onom1ento del lertocarrd 

lntercomunol, cor nuevas estaciones y modernizocion de los vías y los equipos. Además, lo pronto licitación de lo concesión 

poro lo correiero q ... e uniró Tolcchuono con Penco, permiliró hob,litor un óreo costera que podría meíoror considerablemente 

varios kilómetros de I toral, ho, muy dele, iorodo 

El programo de rne¡o1om1ento de ed1Íic1os públicos qu~ ~e ho enunciado es su~ceptible de extende1se o olros centros 

urbanos como Vold1vio, Anlofogos.lo, Temuco, etc Parecería preferible hacer un olio poro conservar odecuodomente el 

polrimonio ex,stenle onles que pensar en proyectos de nuevos edil1coc1ones públícos que no parecen ser indispensables o 

lo luz de los nuevos. conceplos &obre modernizoc1ón del Esiodo 

los propos1c1ones rnenc.ionodos s1gnif 1corion rescotor y preservar por muchos años rnós pero un uso elicíenle y necesario 

ese patrimonio de gran volar y, en algunos cosos, ,rree1nplozoble, con generación de oct,v,dod poro muchos 1rabo1odores 
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del sector construcción. Se propone en sumo, ordenar, limp,or y hermosear el hogar de lo cornur,dod chileno poro que 

puedo celebrar dignomenle su segundo siglo de v,do independiente. 

También contríbuirio al propósito en análisis, lo habilitación de parques 1ntercomunolef> como el loco11zodo er Lo Plotino 

en el óreo sur de Santiago; el Porque de los Américos en Vitocuro, el Porque República de Brcstl, en los comunas de lo 

Florido y la Gron¡o, y el Porque Antumopu en lo Pintona. Junio o lo anterior, es del e.oso cors1derar la conclu~1ón de 

importonles obras en los Parques Metropolítono e intercornunol de lo Reino , y la e¡ecución de los áreas veroes cori11guos o 

lo Aulop,sto Urbano Costanero Norte. 

Hoy algunos obras de 1nlroestruclu10 vial urbano en Santiago que podrían abordarse con el conc,uso espei:·fico del 

Estado, de municipios vinculados o los diversos obras y de particulares o bien medion1e lo aplicación de1 s1srer.ro de 

concesiones Al respecto, se puede pensar en dos ejemplos tangibles: lo prolongación de lo Avenida B'orco Encolado 

bo¡o los líneos ferroviarios de lo Estación Cenlrol poro comunicarse con lo Av 5 de Abril, y en segundo ugor, el 

opfovechomiento de lo actualmente abandonado lo¡o del Ferrocarril de Circunvalación enhe Son Eugen io y lo Estación 

Ñuñoo de Avenido Grecia. 

los obras anteriores, sumados o los efectos de los cuatro grandes obras de v1olidad urbano conf,gurodos por lo Cosionero 

Norte, el sistema Norie·Sur y los dos iremos de Américo Vespuc10, o los que se ogregorón los extensiones del metro y el 

ferrocarril suburbano o Melipillo y Batuco, le darían uno nuevo fisonomio o Sonfiogo, con un costo razonable y compottble 

con los actuales reslricciones presupuestarios. 

Si mós adelante fuero posible contar con mayores 1ecursos, se podría pensar en un pion extraordinario de rehabilitación 

de lo lnfraeslructuro inmueble de diversos locullodes de lo Universidad de Chile 

Por cierto, es posible concebir programas de obras de mayor envergadura y proyección si lo situación económíco general 

tendiera o mejorar. 

Finalmente, aunque igualmente importantes, lo lerrninoc1ón del Tramo Puerto Monti - Cho1tén de lo Carretero Austral, sin 

tronsbotdos marítimos y lo continuación de los obras al Sur de Puerlo Yungoy, deberían ser también objetivos de este 

aniversario nocional. 



Hacia el futuro el seclo1 nocional de lo construcc16n debería ser capaz de conservar y, en lo posible, incremenlor el 

porcen 101e oet mercado 10101 de lo actividad que ocluolmente ejeculo. Poro ello deberá mejorar suslonciolmenle su 

produc1tv1dod de modo de pode' hocet mós construcción y de me1or calidad Ello probablemente requiero de uno 

reestr..icturock\n de los empresas, que significará asociaciones, fusiones y pos1blemenle la desaparición de alguno~ unidades 

empresariales. A lo expuesto ceberó sumarse un pe1 fecc,onomiento profundo de los recursos humanos median le lo 

copee ·ociór, lo selecc,ón de los mejores técnicos y prolesionoles. y lo cert1ficoc1ón de capacidades y col1dodes A los 

dos requisitos no!Tlbrodos habrá que sumar uno mayor copacidad económico fundado en lo presencio de socios estratégicos 

y lo adopción de nuevos mecanismos de finonciom1ento 

De no cvmp lfSe los condiciones ind:codos, es probable que los empresas extron¡eros oc1;pen porciones adicionales del 

mercado y •ol como ocurre hoy en olios ~ec1ores de lo econom10 chileno los ociares principales serón empresaíios foróne-os 

y los r,o.: anales serón sólo coloaorodores secundarios en el proceso de conslíucc1ón del Siglo XXI. 

El futuJo ,mporidró o lo Cómc10 ex19enc10~ en sus hes e~feros fundomenloles de acción. En lo que toco o lo acción 

píop,omenle grer.101 e1 desaí:o de mayor trascendencia está unido o lo pruebo de ser capaces de mantener activos en el 

seno de lo Cámaro o rnó~ y me¡ores hombres de lo construcción logrado le perm1t1ró segulí siendo lo represen10111e 

9€'n1J1no del $ecto1 privado de la construcción en Chile 

En molerte de occi6r. socio!, s1 b,en o pomero visto porecedo d,ficil crecer sobre los impresionantes índices actuales, la 

ospi1oción de lo Cámaro es poder €<tender directo o 1nd1reclomente su acción en dicho área poro favorecer o muchos más 

lomil1os que se puedan sumar o los cos, siete millones de benelic1or10s actuales. Porolelomen1e espero poder ofrecer 

den•ro de los próximos años rnós y mejores servicios poro los trobo¡odores del sector y sus familias. 
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Hoy buenos bases paro conl101 en que lo lnsl•luc16n tendrá lo copac1dod corro gre'TI o p• 'a abordar Jn desoi o s'9mejoníe 

en tanto que lo voluntad poro hacerlo ha ii?5lodo siempre d1spo111ble 

Será ,ndispensoble tomb,fn hacer grandes esfuerzos poro respaldar lo presencio de lo5 empr::"0110, :h1'e·os E-n 05 mercado:; 

del mundo. Se debe luchar por abrir por cornplelo los puertos que se entreabren con los trot')dos d-? ore cor-;i?rc o y los 

pactos comerc101es mediante el apoyo directo o quienes deseen acometer lo d1fíc1I obro de encorHar cob ao e· oois,es de 

moyo1 descHollo y de fuertes ex,genc10s lécnicos 

F,nolmente, eri su gesrion empresarial directo, el desafio prioritario rod1coró er diseñar los m€.::onismos y es•ruc•uras :;t,e e 

perm11on preservar e incremenlor su poliimonio pa10 así pode, asegurar el ftnonc.cm1ento de lo o::c ór 9•~;.1101 ;r uri 

esceria(o cambiante, comple¡o y en el cuol lo imprev1s1ble ~o o posar a seí lo reglo general 

Desde su fvnctoc ~ón lo Cómoro 5e p1eocupó constantemente por lo vigencia y oplicoc,on electivo ce 0~ pr nc1p10s 

fundomen1ales de la élico en los relaciones de sus socios entre sf, con sus mandantes, y con los m embros de ,o comun dad 

que so relocion-obon conlfocluolmente con ellos. Eíemplos de esto actitud fueron lo creocion de una Com1sion encargado 

de vejerr por lo aplicación de 1oles pnnc1p10s: lo permanente busquedo de reg,menes cont,actuoles legal , moralmente 

idóneos, y lo lormuloción de lo Declaración de Princ1p10s de I QQ4 cuyo texlo se incluye en el presente volumen. 

Hoy mós que nunca está presente lo inqu1elud de nuestro gremio por lo observancia de los pr1ncip1os que inspiran todo su 

acción respeclo de sus socios y de los ierceros v111culodos en uno u olra formo con ellos Y ello se baso en lo constoloc16n 

manifiesto de que, lrenle o prácticos soc,oles y empresariales de relativismo, que en ciertos c:isos se acercan o lo corrupción 

son esos principios lo un,ca pauto de acción conf 1oble poro quienes osp1ron o incorporarse y permanecer como miembros 

de lo Cámaro 



to historio de lo Cámaro 5e funde con lo cri.:oc16n de los 1nsttlucione5 que configuran su Red Social. Hoy resulio codo vez 

mós diltcil ~eporo• lo Cámaro de esios Entidades e ,ncluso, en lo Visión de Futuro se le con~1dero como un solo gran 

con unto. Detros de esto tramo comple¡o de interrelaciones de vo1iodo natu1oleza surge un factor en común Es lo que se 

fio 1lomodo o V:icoc16n de Serv1c10 de lo Cámaro y que consllluye uno corocler;slico inequívoca de su ser. 

Ho sido e5lo ,ococ,ón el motor que ha impulsado un cúmulo de 1n1ciot1vos en favor de los trabajadores del sec1or, de sus 

forril os y ce rn lon1::s de persoras relacionados ind11eclomenle con lo oclivídod de lo construcción o con escoso o ninguno 

"rcJ oc,0n cor ello que n,:i 'iene po1olelo en Chile ni en otros poí~es 

E\1C voc::;c10" :::stó p esente hov en el esp111tu de lo (ofTlaro que ilumino o sus dirigentes y o sus representantes en los 

órgcrios de odrr1n1strcción de todos sus En:1dode~. Ello debero preservarse c.elosornen1e de modo que :; go siendo lo 

1:isp oc :1'1 de qL,en.:.s asumen ,brerne(lte la caigo de lo representación grem,ol, con un propósito noble de promover 'y 

ol"'lporor 1os n•ereses generales de 'a acl1v dad sin perder de v,sto el bien común. 

Ju~·o con o•-::•enci.;:r ''=lle¡or í el y objetivamente el desarrollo de lo Conslrucc,ón en Chile d\Honte los últimos 50 años con 

es•~ bro se he qtier do deslocor lo •elevon::10 de lo Comoro Chileno de lo Construcción en el posado y en el presente, y 

¡ r • 
reo rmor " •es·rc con: OfiZO en su tu1uro 

Todo ind'co q e e e d ~por,dro de 01 medios ~umonos y moler!oles paro olconzor sus propósitos. Sin embargo. eso5 

elemento~ serv1•íor, C"' rr<J.Jy poc') s no "e e111pleoron con el espíri1u de entrego y lo v1srón previsora que dishngu1eron o los 

Íundodo1es. "rttide~ o"e han s do recogido~ por quienes los ~ucedieron en lo conducc,ón del grem,o. 

Ese e~pir1tu y eso .1s161 :;t1modos o lo 1rno91noc1ón creadora y a lo c.opoc,dod de generar relaciones v afinidades estables 

enl1e qu,ene~ deben comp1::'1r duramenie cor10 parle de su of1c10. r.ons111uyen lo 1rodic1ón de lo Cámaro. y su mas 1mporlon1e 

y esencial po'rirnor,•o ,Vlrenlro! eslo rrod1ció11 perdure su poi ,,enH eslorá asegurado 
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Luis Pri e to Vial 
.-!pll yO tle l,1 C,frnftra ,, /o; c,tudios que condujeron al DPl .2. 
Col.ibo r,1 , ión en [,1 tlabora,11511 drl ReglJ.mf'nio dr ()rdena11zu dr ~',vrend,u Eronó>nir:as. 

E:."1tud1or J p,1rtiriparióf1 tTI rl pro¡-1',·to dri 
SHren111 Nation,1/ de Ahorro)' / 1rfstdn10 - Sfl\'.11', 1960. 
'>e rrto rl c·o111ejC1 NarÍ{lnJÍ di'/,¡ c·,1n1aru rn I 959 y sr rftrtcíll SH prim,•rú reunión. 

;,e org1111izn ltt u1111p111l11. ~Dei( un Terhn a fl11d Fam1lrc1•, J 960. 
patil ir t/1 ayuda de l.ai 1•lfti111 ,7S del IPrrrmoro. 

f>ur11r1par1ó11 r11 el Censo dr l,1 \'it11r•11da 
El atir J 998 fr,r d1srr11guid<> ,u11 ¡,/ f're1tntJ Afedúil,1 dt' O,,, ( J11111ra Cl11le11r1 dr la G~onsrruct ió,r. 

Pres1dt:nte Sr Lu1 Prictn V 

1° Vica¡ar(lsldente Sr. l:duardo Dt,11;;,¡ J 

'l" Viceprcsid'.:flOO s,. Run,t, s,1m0ne1t1 C. 

01rucru1es 1r,5q Sr Kaút V-..1r1Jl.i R .. Sr. Fernandti Twtzari H, Sr Francisco Soza C . Sr Alfredo Délaoo C .. 

Sr t·Aoá;,,10 Collarlo·, N. Sr, fonqun Rlcl'!:ird W . Sr Eduardo Carretón R., 

Sr M,llll.lEI VatcárceJ M., ::-.r Mar,uol AgO:;tn D 

Sr Dom1ngo Santa l\.1arfa S C., Sr Alfredo Déf~no C . Sr CJm1lo Pem1 de Arce P. Sr Francisco Sot,i1 C .. 

Sr r-.iaoul't 1/¡ilcarc;,I M .. Sr. Diego Ver[),lra T 

Ca ,n i i o P é r e z Je A r e e P'" 1n ,n e r 
{Jrg11,111-::r1c1ú11 de ILI St:r¡_rt11d11 C(lnren, 11J11 ll/ario ,utl de' la c..:onstrrtcc·1dn. 

St" ,·rea In .Henisu, de. !.J c·o11,tru, c1ó11, 1 ')62. 
Re(l/1t,r<'1Ó11 de un />11111 Píloro de ~ctur1dud, 1962. 
E/,1!,,,,-,,<'Ítin di' urt 111,1n1u1/ J·o/,re rtl<Íc>nt1li z.1r:idn en la or,(u11iz.1rrcln Je' ernp1t·s,1, 
rouitru, tr1r,1i dt" 1•111i,,1tdt1J. 

<.o!,1b11r11t'1611 en l,1 jorrt111,·1án dri ln1t1tuto Forf'Jt ,1/. 

Con11r11r t1'1 .r fi,11 L'1oniir !,u D t lt"g,1.-íone., ReJion,1,le1 de \11ld11•u:. Ariia J Te";u,-o 
junt11 cori 01ror organísrnos se h11p,1rre11 r11rso; dr ,1/f,1l,e1ír.u,1ór1 a los obreros 

Presidenta 

1° V1ctpres1dentu 

Z4 V,r,;epres1uon1,1 

Dtr1:1ctoras 

Presldonte 

1° Vicepres,dente 

2" Vicc¡,resldenw 

Dlrectur1:1s 

• 

. . 
Sr Cam110 Ptre; do Ar1,a P 

Sr r ranc•sco Suza C 

s,. A1 ~eruo Al1..1ldo C 

S1 RalJ1: 1 Dono~o C . ::;e Carlos 8101 V., Sr Mod6sto Collados N .. 

Sr Jorge M,rn M., Sr. luis Pneto v .• Sr. Sor910 Torreu, R 

Sr. Camilo Pe1c¿ do Arce P. 

Sr Francí~co S01a e, 
Sr. Lui~ Prieto V 

Sr. Rc1l.iul Donoso C., Sr Arsen10 Alcalc:11! C .. Sr. Mod11sto Col lados N .. 

Sr R~ul DuLc1 C .. Sr. Carlos L igas M ., Sr Gerrnán Mo11na M , 



Fr,111cisc'O Sor.a Cousi1Ío 
Pri111er Periodo: 

St" f'l,1bort! //TI flan I /,1buar10,111f. co,no aporte para l,1 
rrra,·itiu del /111ni11t:ri" de \'111irndl/. 

Ser ,,n.,riruyr /,1 ,\furu,,1 dr -"<'giirid.rJ y l'rer•e11cio11 dr A,-,·,denrrs del 1;abt1¡0. 
Sr rfr,Tlí,1 l.t Quint,1 re11nio11 dt! ( ·on.l<'Jf'I !'rrlfltl•Jt'flte de lll FIi(., r:11 San1ú1gf1 

c;f in,·,,rporr1 l.1 (,,J,n,1rr1 a l., (ºonfede,·,1rió11 d<' /11 /1rod11.-t1Ó11 J' cf,.f (,'o,nerc"to. 

Seg1111do Periodo: 
Tr,1s!,1do de/,, C,'drn,tr(( ,1 /,u 0Jic11111s ele J-/111,tanos N° 1052. 

\r pr,11n11r1•1 /,1 ( r,·.-t,-1,ín drl Crricrp ( hilenn rlr Produc111,íd,1d en /,1 Construccirín. 
,\r t'r1trrJ1.,I ,, t.,, ,111tr,r11/,1de, ,.¡ l·uudio •il11,íli.H, sr1bre /11 lujr11eJtrlfct11rú N1JcÍ(JTlfll•. 

< rc',11 irln tle /,, L >,,J,¡;,1r11ín f<rgu111,1/ ,le Mag<1/la11,·s (ho_y Punt,J. t1rr1111s). 

Pres,r.1en1c Sr Fn1rc1sr.o So1a C 

1• V1cepros1de:.n\e Sr. Sergio TorrP.U1 R 

2' V1cepres1dnf1te Sr. 1 urs Pnmo V 

Directori:s 1964 Sr. Camilo Ptlll!Z d\! Arce P .. Sr. Modoslo Coll,)(IOS N., Sr Raul Duce, c .. 
Sr. C;irtns Laqos M . Sr Jurg,, Mir;¡ M .. Sr. GP.rm:!Jn Mol1na M , 

Directores 1965 Sr. Camilo Pérei de Arle P. Sr. Rüúl Oucc1 C., Sr Cario~ lagos M .. 

Sr. Hugo León P .. Sr Germán Moliria M . Sr. Jorg@ Bronrman H 

Presidente Sr Francisco So¿¡¡ C. 

1 • V1Cepresioenle Sr David Frias D. 

2'' \,·ce~ dente Sr Vltlor Larragul bel B 

Directores Sr Juan Ceroa S. Sr Jarm1: G1bson J Sr Carlos Lagos M .. Sr Sergio M.iy C .. 

Sr. GermJn ~Aol1na M . Sr LL11S Mol111arr A Sr Lu,s Prieto V .• Sr Bon~ Pnev-,er A 

Sergio Torretti Rivera 
Pu,11,1 rn ,nar,l,a dr la !t1u111<1/ dr S,guridnd y l'revtnruin dr l'ir:rule11tr1 del Tr11ba;o. 1366. 
l'ul,/icori!,n de lo •l',1g1n,1 de la Co1111r11rrió11• en EL Airr,.urio. 
~t cc11stu11_;r rl /11,rttu1t1 ('hilrno d, I C"r-mrnro . 

.Se orga111za tri S,1111i11go 1·/ f'r11'ntr Co11grrs/J fn1er11111<r1r,1no dr /,, V11•ir11da. J 966. 
Aport, dr la Cá.1r,,1r,J ( h,/,.,na dr la ('011,rruccitfn a /11 p111•;t,1 rn rnarrh,t drl ftfin1 •trrio de \'11•ie>1tla 

y [ rbar111mo. 

Presid8'nlli Sr. Se,u,o Torre1•1 R 

l • V1ccpr'l!S•<iQntf: Sr R:Ju I Varula fl 

2" v,cepre::.1rten1r Sr. ~nato s,moncrt11 C. 

D,rcctores !;r. Frnnc,xo So1a C .. "'r Jo,ou Bronfmun 11 .. Sr Horntln Calvo!:,. &1. R.Juf Ou<rl C. 

o,roc1ores Reemplazantes 

Pr!!c~1aen1e 

l • V,r opm!:idenlo 

2" V,cop1 '"S1dr-nto 

Pa.,I • Pres1dr-1,te 

D1rv<.lorec; 

Sr. Carl'J'!. Lagos tJI. Sr (-te1m;¡n Mol•na ~.1.. Sr Vlrtor I arragult>ril R .. Sr Gu tavo Vicuo~ S .. 

Sr. A1freoo Ot-1·,no C .• Sr i u,s Mohn:>re A. Sr. l u1. Pn!'tn V, Sr D,,rio Rodrigue1 P 

Sr Scrgro Torren• R. 

Sr. Raúl Varf!lll R 

s, R~nalo !>,monnlu e 
Sr. ~ranc1sco ,s.,,..~ C. 

Sr Jof!J<· 8ronlman 1-1 .• Sr. Hcn,án Cijlvo S., Sr. Raúl Duccl C. Sr Cario,., Laut1¡ M. 
Sr. Gorm~-n Motan!! M., Sr Vtr:tor l arrayuiboJ B., Sr Gus.tavt> Vrl.u"a S. 

, 
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tí rÍ 1✓1rr t'rt ir lt,/r 11,( r&• /t., Yf r 1,;/1,•111·r1(Í11 
- -

Carlos Lago.s ft.1rtt1, s 

Sr di,r,z el l<egw.111ent11 di'/ 1:1rifado 1Vacional de i,t Cons1ruccl61J 
Se edira el A,f,1nual dt CaJtOJ Un1tari()1. 

f.ºlaborat1Órt dr E1tutÍÍtH eipttiaficadot sobrr la eJrructi,rr:i de la en1presa )' la rrforr,w TJ·re11isíonal. 
Se puso e11 prdrtica u11 1er111,;10 prr1na.r1e11rr de 1n{orm,1cioner a .\enadoreJ )' Diputado; sobre 

a.;pec·tos rela1fvos ,z Ltt C"onstruccíón. 
S,• ob111ro la ,1utor1zi1c1ó11 a [11; AJoc1,1ciones dr Ahorro y i'rlrt.imo para o,vrgar cr!di101 a lu1 

e111prl'st1i co11s1r11{tOtt1.r. c,,n cargo ,: rrc11rso1 pro1•e11u•1ues d.-1 impnesto ,leí 51'6 /tabit,1rtont1/, 
E'/ (.;0111i1f de Esprci,,/;d11de1 t1pnyd l.1 Cflnsti111, ,ón legal drl • ,;,,di,,110 J>rofr1101u1/ N.irional de 

Presidente 

1" Vlcep residente 

2" Vtcepre5tdenle . 
• 

e 'onrrutÍ!l'ú.J ,le Especi,1/11la1ft'r di' /,1 Construcri&n•. tllJIJ! objrrii,os 

Sr Garfas Lr>gr,s M 

Sr David Fr1as D 

Sr luis Ro/ar. J . 

conttttuyrron 1111,1 compler11.enr,1rión de a.crzonrs .-on Ja Cdmara. 

'l ~ J> . . ,l"'<C ¡:,, 

Pa~t Presidente 1968-196'3 

01nK.!ores 1968-1969 

Sr francisco So111 C. 

s, Juan Cerda S .. Sr Jaime Gibson 1 , Sr. S!!rg10 May C., Sr Jaime Roorlgu;¡z O. 

Sr Eduar-do Ro1h 8., S,. Patricio Valenzue•a C • Sr Gust.)110 V1cuna S 

D1reclores Reemptazan1..s 

D1rectot1ls J 969-1970 

Sr Sr,rgto Kohn P. Sr. Jorgo Bronlrnan H 

Sr. FrantiliCO Soro C. Sr Guillermo Castro, Sr. Jaime Gibson 1 , Sr Ser,.;lo Koh.n P., 

Sr. Ja,me Rorlrígu,3z O .. Sr. Er.h1an:10 Roth 8 , Sr Patricio Vatenzuelo C., 

Sr Gu"'tavo V1c:uf\a S. Sr. Pairic,c, Abatas L . Sr Luis de Mus~y C 

Directores Reemplazantes Sr. Juan Cerda S. Sr. Vfr:tor LarrJgulbel B .. Sr Sergio May C., Sr CarlO'> Ne,ra S. 

; Arsenio Alcalde Cruchago 
lr corrtspond,• una. difi.:rl t,zrra dr reprrsel'1t.1riJn grrmit1/ q11e comprenduJ rsjufrzo., por 
¡\f,111rener la rohrríón in,erna del sectur. 
,'1,fancenrr v,i,o el cJp{r1n, fibers.trio ,v la defensa J,. Lar pr1nripiq1 drl grrt111a. 
Mantener la lnstiluci6n i,ige11te. 

Con1ribuir a Ít1 pre,er1,arió11 d, las cundirio11,:,- ne-,r.1.iri,1J par,1 /11 1•ige11ci,1 

del Jtrior r la conzunidad. 
Creación del Sindirato de Er11p/e,1dor1'! de la C..'onstrurr1ó11. 

Pros1<1entn ~r. Ar<.<Jnio Alcaldü G 

1 ° Viteprc,~IOenlu 8r PJlllGIO AbJt(, l 

2" VicoprDs1den1e Sr Se1g10 Konn P 

011ectorc:i 0L Curio!, 1 ütJo,, M Sr. l 111:; ót1 Mussy C. Sr Davrd Frias D. Sr Ja,me Gib:.on l., 

Sr Virlor L arr;l(JUlbCI 8 . :,;r J,_,rge Lópei W, Sr. Salvador Va1chis P 

Sr A911•,tin Vh11l11)1 V. Sr CJrlos Nutra S .. S,. Hugo León P 

Diructoros P..<><>mptazanlc.lS Sr, Jorl}1.t 81011frnan H. Sr GL•1,zah.1 Ro1.i.- L 

lflr.: t~ , tl~. Cair!ei-s 1..l1ti M Ú•'TfT'JO Mr.11113 M 
1~~ 1 l?q Jj•JI 

úig,o l ;.1 • .. ¡: R l.I Jt ;ltJ i:;,,U:'"{'1n\ '1 l.,Jr1 li,~ M. 

~Jt'J(.!J n t.>1il!IOO ~ ~ít!l'\L11: 0 ).::1:'J G. Stl"fJitl Ttolfth R CJmM 
?,,a1 oe 4 ~P. H¡¡g 1 "°" r 

I 
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1987 zq. J 1l•r lu•~ Pn,'" V ,._llr<do (l,Jl1• ll fr,in, • .,;o So1, C. 
M ,.,,., Rr•• 1"' '0~'1G fr,n () V•;i~ O"º"'ª' d/11 r.onn¡o ltatiOMI 00 ll!li1. 

R a tí I l' t1 r e I ri Ro d r I g u I' z 
( f('¡Jf/Ó1/ df'l ,\i,ul1, ,J/IJ f'rafr.,i(1nal ,V,,r101i,1/ dr E1upl<'rltlt1r rlr /11 (.'()11Jtr11,·r1ón 

De{<11sa rlr la <Nb.lljfl'llt:ltl de'! l11Hit11(() ('h1/r110 d(I (l'l>lt//tl/ 

P,rrt1c1p,1cH•n e•r ,,¡ \ JI (~nngre.<o lntt'r11d, ivn.tl rÍ<' l'r1'};1br1 , útÍOJ rll' !/orm1gtJ11. 

Repr,·;rn1.1ri,in tltl (;rftnrc1 ,1111r rl c;ob1rr11u dr l,1 l/11íd,1d Pop11/(lr, 
l'.;ru,-,p,1.-111n rn rl <'":.,111ri,1 [>1rr,t11•11 ,Ir 111 f-,·dc'r,1c1ri11 l11rtr11•nrrit·arta dr la /11duJ1ri,r de la 

(~onjrr1,n·io•1. d, RngnrJ, I 971 
!'.1rrr. 1pa,1or: f'rt /,1 I'r1n1rr11 Re1111Ídn dr /111t'gr,1rit,11 de 111 ilrtil'id,rd Conurut'tora drl A rea And111n. 

rn LtmJ. f/llt•irmhrr dc' /')-/. 
El ,¡fi,1 199! fi,r d1Jti11,(11tdll t'V/1 ,/ Premir> .,\f,-da//¡¡ dr Oro C,lm,zra íhileua dt' la (onftrurtió•1. 

'l ~ ,-..r ,l 
Pres1ven1 

1• Vi~presidenle 

2° V'l<.i?presictenre 

Past - P1trsw.;;nte 

D1n!etQres 

Sr Raúl Varela R. 

Sr Luis Rojas J. 

Sr. David Frias D 

Sr Ar.;.e-010 Alr:aldfl C. 

s, Pai1ic10 Abales l., Sr Jaime G•bson 1. Sr Sorglo Kotin P, Sr Jorge López \Y., 

o,nc.ores R.eernp1az,.nras . 

Sr Sergio May C .. Sr. Altr.1do Scl)1mdl M . S, Aguslln V1ollter V Sr. Ben1amln Lira de la Jara. 

Sr JO!ll'' Brontman H. Sr CJrlos Lagos ~,1. . Sr. Jaime Allende U .. Sr. Joaqufn Muflol A.. 

Sr Ca~os Amenábar D .. Sr Jo:.é Alberto Bravo L .• Sr Os113ldo M11n11s F 

liugo León Puelma 
A1ístr ,ti Congreso de lt1 FIIC Pa11a1n,í, J 9~1. 

D,r1gt' la (.'J1n,1ra dur,11111' el !',,ro Narion11/ dr 0.-rubrr de J 97 J 1 

d11rt1n1e ,¡ prrrotlo mJs complrjn dr rr, rxinl'11cia. Srprinnbrr J 9 7 2 - Srptirmbrc J 9-3, 
Sr rlahor,i un pro_rl'cro de EstfltfltU Soc,al de /,1 Construcción. 

81' abord,1 rl esu,dio dr 11ur1,o I'lf111 líabir11r1011:rl. 19--J. 

Participa ,ri rl ComattdtJ Cremit1/ ar la E111prt'w f'r;1,ad,1 
R,rrr,,,,rar1Jn tle la Cdmar,1 rn /J / l Co11,•rnrión 1Var1on,1/ d(' la f'rod11r,·idn _y del Con1errío. 

f>artiriparidn en r/ Si>npqszum sr,brr Rflrío,1,1/rul'ión de la C,'011srrucc11fn, t'J1 Car1Jr,u. 
Par11r1pa.-ió11 rn rl !~' Co11grrSQ lntt'r11r11rrir11no d; l,1 \ '1,t•irnd,1, 0-11 ,\Jéxi,·o. l 9-3_ 

Pres,aente Sr H:igo León P. 

1• Vicepr11s1ncnw Sr, Ja,11 AIIWó'3 U. 

'l" v,cer,rlllilOente Sr. Anien,o Alcaldfl C. 

D1roctoros S1. R.iu1 Varela R.. Sr. Carlos J\mun»bar D. S, Sergio Kohn P, Si. Bcn1.irt1in L1'a de la Jara. 

Sr. Os·13ldo IA,tr.es F~ Sr 6erg10 Orollana S., Sr Jorg1.: Urtu,1 L .. Sr. Gustavo Vk:un;i S 

Presidente Sr 1-lllgo León P , 

1° v,cepr~•dcnta Sr J01rne Atiende U .. 

2" V,c r pr1JS1dentfl 

D,rector\'!3 

Sr. Gl.tSiaw VH.Ufla s ' 
Sr David Fria~ D .. Sr Cl.:,ud10 Gaato E , Sr. Luis Antonio GralJ B. Sr Sorg10 Kohn P. 

Sr. Chvaldo M, lri:n,s F .. 5r Gu111e_rmo Pérez-Cot;lPOS G Sr Bcntarnln Lira de ta Jar1. s, R.aul Vorela R. 



G u s t a t• o Vi e u fi a S tJ l 11 s 
1 Rr,1/i;;,trión tle Srmirrario sr,brr rost/J dr /11 t 'ivienda. 

Presidente 

Rear111alsz,1c1tÍ11 tÚ/ F.,tudio dr la !11fral!sfr11c111ra d,,/ paí,. 
Crearió1J dt !.i C.'orport1ruJ11 de Capa.-ztac,rln de lu (.'onrirurritin. / 9,..,.6. 

C.re"tJ,11ín de Íd Corporarid11 }Juf1i111c1011,1/, I 976. 
P11rricipa, i,i11 en la cons11iuc1dn de!,, ('rrpnra.-1,ín Pr1v11dü dt Dr1.Jrrollo \ocia/. 

Re11rti1•,1ci<Ft1 di' /,1 p,1rt1t1¡11it1rí11 de la C,111211,a ,n /01 ln111,uro1 Chi/tJ:o diti Ce111,nro y d(/1 A,·r,-o. 
I'artic1p,1cicí11 e11 .-1 Congr¡,so de l,1 FJJC~ rfrrt11<tdo en c:arnc,1I. 

Sr Gustavo Vicul\a S. 

1 • Vicepresidentl' Sr ~lairno Allende U 

2: V1cepr1.>S1dente Sr 0:ivtú Frla5 D. 

Past - Presidente Sr. Raul varela R. 
Directores 1974. 1975 : Sr. Claud,o Gaele E .. Sr. Luis Antonio Grau B, Sr. Seri:¡10 Kohn P. Sr Ben;~rn,n L,r.. de la JarJ 

Sr Jorge López W. 'ir Osvaldu Milnes F .. Sr. Gu11lcrm•J Pémz-Co! ipo:.. G 

D;rec!oras 1975. 1976 : Sr Raut va,~la R Sr. Claud10 G!Ktle C .. Sr Osvaldo Mlln,,:; F., Sr Ja1mo G1t> ... on 1. 

Sr. Vlctor Larraguibel 8., Sr Mauricio Collado J .. (Direcio< Alterno} 

~todesto Collados N1,iíez 
Prrmer l~erlodo 

Pres,dr /,J Primtra 5ruó11 del ,-,,,ne;o C11or,/1n,1dor d1 !,t < o•Htr11cc1fl1i. 

luego c·,1n,e¡o dr lfr, 1011 .'>o, r,1/, lio_}' C,111jr10 tfr/ Arta .,1J,1ill. 
Cre,1ric!11 tlel ft1J11r111,1flt•r1 \o,1al p,tra lo• ror1os _l' 1us trab,1¡adt1re1 

Sr elt1bura el /11tl1, ,idor dt ,-lc11,,,d,1d dt l.z ( _ _",111.<tru.-, 10n 

Segundo Período 
r·r11so d,· l.1 \'it,i,•nd.1 prrp 1 r,1do por rl < (J~ f,'.',EP. 

E/abor,1, ion d,· lo; f-'/¡¡ncs Tr1tn,,;ft, áe / 'J:l_l. 

l'rt1p11rsta rrcogidd por rl B,1n,·tt Crnrr.il pt1rJ /1n4,r, i..r 1·ent,1 dr/ 
rio, k dr t•i11rndas 11 !O ,~ño, ror. .S% d,, ,,urrls 

El a1ío J 986 _fu,• dr,ttnguido con rl l'rr111111 ,1,f,·dal/,1 rle (),·o c·,111,arJ ( h,/.-,1,1 a'e ¡',4 ( c•n1rr11,rsr111 

Presiden11s Sr Modesto Collados N 

1 • \/1<:cpl'es1oente. Sr. Oav,d ~ nas U 

2" Vrceprc:.rdemc, Sr. ,Jaln,e All1>nd•1 U. 

Past - Prl!!lidon1e Sr GuGtavc V1c1Jf\a S. 

Directores 1976 - 1!':!77 

Dtmctores 19TT - 1978 . 

Sr. [11,qu1of 8oh1rnburu P, Sr Jo, qu Bro11h11.in H .• 'ir lul~ A .. (,r au R . Sr lor, 1,1 P1im,1 M 'i• llirnon rorrl'.s O , 

~r M;,nuel Fernando Valuntuel.1 M .. !:>r OsvJldú B.1nú B. (D,rLKl\li l"ru·.rn,·,a•l Sr Miu11<"10 C,>llaúo J .. (D,rector Alterno Prov,nc,as) 

Sr ELüQu1el ~nrumhuru P, Sr Jt1r11e Bronlrnar1 l1. Sr lu,,. A .. C'.r.iu ll .• 'r Jur~u Paln1J ~,. S, M<1no Fiauero.i O .• 

Sr. Manuel Fernando Valc,nluc!¡¡ M Sr tJ,;va1t1o tl;,nd [l, (Dirnct,,r P1,M•11.1 ,.,, Sr MJun1:1p Col!-1<.10 J .. (D irector Altorno Provincias). 

Presidente Sr Mode;,to Cnlla(JOS N 

1• V1ceprcs,dont1• s, Germán Mol1na M 

'l!' V1cepre!.1df'nte Sr St:rn,o Orollana s. 

Past - PreS,ldente Sr Máxirno Honordtn A 

o ,rectores Sr José Alberto l!ravc¡ 1 • Sr Jorge Bronfman H . Sr Ja,mc; G1bson l., Sr l:nrqoo Looh11ort C. 

Sr. Salvador Vald~ P. Sr. FornQndo Poruz B Sr. Gt5.l.iMJ V1c.111"1¡¡ S. {Sttbroginle). 

Sr •101'ác:10 PaltCI C IDlroclor Pl'O\/ir1C1.is.). Sr J31rT111 Gro•-;s,n¡¡n S. (D1mc1or Alten,,., Provincr;JS) 



r ,_ 
Srrgio Si/1, n Ba s cu1idu 

.\ t' crr,1 /11 CorporariiJn Drpnr111·a dt l,r C,'dn1ara. 
Cr,ae,ón dr fN\'!-SCfJ, Socir-dad de lnI•ers1qnrs crl',UÍ,1 luego d,. w di ,11sió11 dt la l'X Co111prtJÍla dr Seguros 
l.a <:,1,u1ru rc1ón ~.A gr.aora dr ; IJ·'J> lf,,lnt,1t, junto con los socios de l,1 C:á111ara 
l'ublu:,1ruJ11 de rsr,,duu rrl,ir,nnn,los con la Co11strucc1ó11 , filtre el/01, • l :'I Gasto Fi,ral t'n <ot1struccid11 y 

Poifri,·11 F.,·011J,n1 r..1-.• ¡ a Cons1r11cció11 _r rl Em¡d.-o: An,íli,u dr (,'oru1 l'la::.,o•. etc. 
c:reacinn dr /,, Co111iHó11 de R,lar1011e; lntt'mi;tio11r1/t';. 

f'orm 11lac11i11 d,1 pr,~¡,rclfJ snhrr crra.-id11 d,- B,in , o.r dt' f,"0111enro H,1bit,1cio11r1i, cuy,11 ídras , ,,nrr:ilrs iTJspirn.ron 
un.z rrfar,11.r n /¡¡ lr_¡ dr 8,1111:oi, qut' prrrnrtrtf l,r ,1prrr11n1 dr C.:urnt,r, dr Ahorro p,1rt1 /11 Viuienda. 

Crr,r,·i"n de /4s /Jr/(g.Jcio11r, Regtor1.ilr, dr ( ·,1/a,1Jt1 y /.,, ,\ rre11,1. 
l 111111gf1 raciftn de fil Galtri,1 dr Rrtr,1tn¡ dr rx l'rf'sidrntri. 

i:.'l afio 19113 fue dutÍl1J(Uldo co11 (/ l'ren110 ,\J,-d,1//,1 tlr Oro (.J1n11r11 <. /11/en,1 dr /11 Cunstrurción. 

Prcs1dent9 

1• V,cepresidf:nt11 

Z' V1c.eprnu:1~n1e 

P 1st Prosict,:,nto 

01 rt"Clores 

Sr Sorg,o S11va B -
Sr David Fria.'> O. 

Sr .Ja mo A wncte U 

Sr Moousto C0Uae1os N. 

Sr Gustavo Viculla S .. Sr Mál<.1mo Honora10 A .• Sr. Claud10 Gaete r .. Sr Alfredo Ov::,lle R. , 

& Lu,s A. Grau B. Sr E.7,equml BolumbLlru P, Sr. Mario Riveras P .. (Director Provincias). 

Prt!SidMte Sr Serq10 Salva B. 

1 • Vioep<e ioeme Sr Sr. Aff'rOOo O valle R. 

:l' v,cepres,dc•ll.e Si. Ma~,mo Honorato A. 

Pas( - Pre&1den(B Sr Mtidesto Collados N. 

D1racl0l'a$ $Y El•;qu101 Bolumburu P. s, Per1ro Browne C., & Julio Dieslre H .• 

Sr Claua,o Gaete E . Sr Lui~ A Grau B, Sr. Eduardo S,tva M .. 

Prt!StdP.nt"' 

1 • Viceprestdcnte 

2" Vicepresiderne 

Pasi - Presidente 

D1recto1es 

Pres,denla 
1° v,c.,r,rr>s1dun11.; 

Z' Viceprn~adentn 

?a~I - Pro~.ldllflll¾ 

Oir111;to~ 

• 

• 
• 

• • 

Sr. Osvaldo Bond 8., (Otrector Pr<r,1nc,a.r.) 

J..1dximo H onor at o ALa 1n os 
Celebración drl Tr1glsimo Ani11ers,trto de la lnstlfución. 

La Cd,n11rd Jt' /Ttl'1Sfarm,1 t'n Asoc111rion c;rrmi,1!. 
Sr ,re:t la Ad1111nistradora dr Fondos dr Pensiones - AFl' H,1bir,1t, J!)SJ . 

f•.'acr la Co r¡,1Jrari611 Edur:ar111nal de fil Cd111::rr,1 Chilentl de la ConJtrurrión. 
St sirnra11 las basrs p11r,1 un/J fu111ra lsapre. 

N;1rr el lnsr,tuto C'h1/r110 de Carretf'r,;.;, 
St rred1t,1 el ( t11tilogo CIJile,10 de lo Construrt1rin, 

Sr ú mp/111 y rrirj//r,i rl Boletín EJ1,1dlstíro. 
Se 1rrst11uy,. rl prrmio /'.lrdal/11 dr Oro (;Jm,1ra Cl,,'/rn,1 dr /,, Cl)'1S/rucr.uf11 

Sr. /,4á,orr10 Honorato A 

Sr Rol10 1t1J lrruurlz c . 
Sr Jorgo Pa,ma 1.1 

Sr S?.rg10 S,lva B 

)' lt1 pr1ml'ra prrr11,u1 ,l,t1in,~u1dn ju.l' dtJn }orgr /Jlrss,1ndr1 R. 

Sr. Ja,rne G,hr.on 1, Sr. Pet1ro Browne C., Sr. [¿aqu,ul Bolumuuru P .. ;:,r. rern::muo Pért1l 8" Sr. Jaitne Rl,>yes C •• Sr Juan 

E Errazunz O .. Sr. Maunc;lo Gouaoo J . (Diroctor Prov1nC1i1,). Sr Carlos Valck J .• (Director Atter110 Provincioi;.). 

Sr ~,A;i,c11T10 Honorato A. 

Sr Rodolfo F.rráiuril C. 

Sr Juan E. Errazuriz O. 

Sr ~~rg,o S1 lv3 B 

Sr ,Ja1rne G1b:.rrn L. Sr. 1"1::(Jro B1owne C .. Sr ( Zfl<!lllel Bolumburu P .. Sr. Fernando Pén:11 B , Sr J,11mo Rifyus G . Sr Jorge 

Palma M., Sr r:t1aunc10 CúllJóo J .. (01rc-ctor PTtl'lirtetas) Sr c .,rlo<. V::itCk J .. (D,rec.tor Alta, no flrc.'Vlncbs¡. 

2 l <: -



• 

G' l' r rn J rz ft-1 o L i 11 ,, M o r e L 
/lftrtnbro drl Co11sr1t1 l.:'co11dmico y So,1,1( dr/ Gflb1t'rHo 1\!1l1111r, 1984. 
Pre;.idr11fr d,· /;¡ Conti;tón dr Co11Jrr1,1r,·ió11 .v [lr/;1111irmt1 durantr 101 6 años q11r duró r1tr C~onse¡o. 
S, <"011ui111yr la ,orirdad ,111óni11ra dr invrrs,ones 'iF(;URA\'ITA. 
Se pone rn m,1r.-l1,1 la /saprr ro11.ct1lud 198.'i. 

Prin1rr i 'iceprtsidrnre de In F/1(, 198.f. 
P,.,side11tr dr la FIJr, 1989. 

Crraciún ¿,, ltt Drlegt1,·id11 R,:gíonnl dr An1ofagasrn 
El año 2001 es duringuido ron el Premio /lfednlla dr Oro r:,1,nara G'hilrn,1 dt l..z (,'r,ns1ruc,it1'1. 

Preslden1e 

1• Vicepresidente 

2" Vicepresidente 

Pas.t • Presidente 

Drrectores 

. . 
Sr. Germán Mol,n¡¡ M 

Sr. Jorge Bronfrnan H 

Sr. Sergio OreHana S 

Sr Mmomo Honoralo A 

Sr Francisco Bi'.3rt,n P.., Sr Jo~t'.s AJberlo Bravo L., Sr Ja1me G1oson l.. 

Sr. Enrique Loehnert C .• Sr. Fernando Pérez 8., Sr Gustavo v,cuna S. Sr Guillermo Porter A., 

(Director Provrncrns). Sr. [nnquo Costa G (D11'111."ior Alterno ?rov1nc1as). 

Presidonw 

1• V1cepres1dr•nle 

2" Vlceprosióenl0 

Pasl - Pros,dont.a 

Directores 

. 
• 

• . 

Sr. Gerrnan Mol,na M . 

Sr. Jory¡¡ Bronfmart li. 

Sr f nrJque Lochner1 C 

Sr Maxirno Monora10 A.. 

Sr. Francisco Berlln A .. S1 José Alberto Bravo L , Sr Se1¡.¡10 Lirn 11.1 . Sr Fernando Perez B... 

Sr Mar1JnO SQu()llJ P .• Sr. GuMJVO Vicul'l.1 S, Sr Gu1ll1.'I' no Portcr A (Drreclor Pl'Olllnc,as). 

Sr 8011•. Pncw;¡r A.. (D1~101 Alterno Prnv,rn.i.is} 

Coma¡o liJ, r0n ,111t ¡un,~ do 1q7i¡ 
De tN ~ 11r-, ~1gi, M,•; t fo>dorro hrl ,,, 1 e ~,,d r,,,. O 
lbul VaJeb P., 1 ~~ Gr;oJo 11 J11me /lijende ll Mr~'ll tollsd 
ll, Huq<• Ltun P C.u51.N(J V,,uill .. (.--aQ11,"18of"rnbu,u P [ fJu·hO 

GJ«t f L "' Ao101110 Gr.iu B, <.;sq10 ~ohn P 
\ 1i1óo Jllí"'' ~I o, ron,~1er11s li,,lt"1~ ~, C!l11-..:¡o Nac,vAil 
,o,,,~mn•e i~ l 97~ 

• 

J 
, 

' 

<: .. 1 
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' 
C(m¡,jO 1i;c11;1W 191" 
Ot •q • Cll'r R•ul Varo~ 11 o,.-,d fr.¡~ D J,ume ,\lli!!lll• U 
~-V<toll•S, Eillwnlo Ugirl [ fk,<ilQ!lo Br¡,u V S.rnu,10 

G•N.!ál (11157 ,O ~ 

l'!I09"'1l:,r.~ O!I C•~O Cur.wll ,J;i IJ C,¡1 llf Coa,11('..,..~. lllJO!'O 

19/& P.Dllfl"IC 1 """'et ~llde Ptiltlt,g 1,1,., ~ . t\lflffl-:r l,foolwo 
L (;USlll'D v;,un, ~, lilOIW.ID Col!•~ H . El,q1,;ol fk11•.rnlluru P 

jorge Bronfn,an llorovitz 
lntorpor,t<IÓI/ de lo, ( onJ1tl; t/rruli,1/rs ,ti J)irl'fJOritJ 
P, i 111rr,1s jt,rn,1da.< Fmprt,,1rios • l ;,1/,,1j,1dores ,.,, j,1hurl. 
Crrc1i-irf>1 dr l,z 1~u11dar1&n di' rltútr11ci11 Socí,1/. J 986. 
<-:rrari,in di' /,1 c-:on1p,1Jiln di' Srguro, dr 1/idu L,1 C'o11srr11cc1011 '>.A. 
Rrprrsentd ,z /,1 Cd111t11·a r11 rl Cor11rj1J Fronómiro y S1Jt·inl del Gobirr110 /'41/itnr. 

A',,r,. rl Pro_-yecto •Edificio de/,, C1.>nsrr11Ct"Í~n». 
I'rove,·to de So,1,d,td Financiera dr C..~ridito 1-fipoirr,trio. 

lncorporae,vr, de l.1 c ·o11srrurc1u11 al R~'l,imr11 d,L 11r:.-1. 
C1ea.-iti11 de /,1.< Drlrgacio111's Region,,ll's dr Talen. Copi11pJ )' [>11rrrtJ fafonu. 

f'r¡¡;¡,IOent.e Sr Joroe Bronlman H. 

1• V,cepres1oente Sr Sergio Meto S. J. 

:- Vlc.eprns1dc-ote sr. remando Perez e 
P~t - Presodent.! Sr. Germán Mohn.i M. 
D .rectores Sr Hugo 8.1:;cou L .. Sr. Joso Antoruo Guzmán ~ .. t. Sr. Guillermo Pé-rez-Colapos G. Sr. Frar.cisco So1.a C. 

Sr. Serg,o Lira M .. Sr. Luis Pertuzé l., Sr Guillermo Porler A .. (D1r€Clor Provincias). 

Sr Bons Pnewí:'r A, (Director Alterno Pr011,no1 .. s). 

S e r g i o 1\-1. e I o S a 11 Ju a n 
Lr rorre,ponditJ la ronrr,ua, iJn )' s1,prr1•u11in de l,tJ obras tic cons,,.,,rti,Jn .. Y 

purst,1 en m,1rrh,1 drl ,iur,,o rdiflrit1 
Ci'lrbrar1ó11 de l,i Rn1r11d11 N J(JO drl rvn)t'j(J N,uion,1!. 

Organr:aruJn • f:_rt'ruritJtJ rit'I Dlru>to Sexto í"nr,grrstJ d<' /,1 Fil<. r11 Sa11i1ttgu. 
lmpu/10 drl /" r1yec10: •l,11 J rjir1t11ri111v cn1p1rsari1J/, grrn1111/} J'tJci,1/. 

(,rrt101dn de /,1 /)r/rg,1riiln Rrg1011ul dr l,¡111,¡111•. 

Presidente 

1• v1c,iprcs1donte 

'l" Vicepl'llS1dooto 

P;ist - Pre:;1d1111te 

Diroclore:. 1987 - 19813 

o,roctores 198a • 1989 

• 

• 

. 
• 

• 

• 

Crra, idn d, l,r Drlcgt1l'iti11 Rrgit>•tal dr Rs11,·11gu,r. 

Sr. Scrg,c, M1:lo S. J . 

Sr. Jo,,, Ant0111u Guzn~n r.1 

Sr. Fernanól..l Pértu 8 

Sr. Jorge 81onlma11 H . 

< ·,.e,1c1ó11 dé /,¡ Drleg11, 1ó11 Rrg1011al de Co_vhuiqur. 

Sr. Alllarto Ct1flado~ B., Sr. Roberto Dog1ie111•ir31lor C. , Sr. M;hi,n,u llonorálo A., St. Otto Ku11; S., 

Sr. Guillermo Pére1.-Cor.;,pos G. Sr Kurt ~1ct111ard B .. Sr. Alf1Eldo Silva F., 

Sr Gu,llermo Porl~r A. (Olr1:cto, Zona Sur), Sr. r..1aur1c10 Cotlodo J., (D1r11,1or Zori.i Norté} 

Sr. L u•!; Bassiqnana O .. S( Alberto Collados B .• Sr Walior Chinchón B. Sr Roll(lrto CIO()(len,.,e1J11r C .. 

Sr M~uno l•lonorato A., Sr. Otto Kunz S .• Sr Kurt R61Ght1ard 8 .. Sr. Alfroc1o S,lva f.. 

Sr. Gu,Jlerrno Pon1;r A. (Titular lona Sur), :;.r Huno Navt1rrl\tfl w .. (Allerno), St Mauricio CL•ltado J , 

(T11utar Zona Nortu1. Sr D:,n,el M;is R . (Alierno) 

' :t 1 



Jo.r e Antoui o G11 z ,n á n Jl,f at l n 
C,i,.,,h,o dr \rrir ,ti nur¡,f) r.<í1/1ri/J tlr /11 ( .,f,11,tr,1 
Se cnn,1ir11ye /,1 fl1potcr,1ria l11 {;r,11ur11critin \.A, 
c·n•,zrió-,, dr /,1 Corpor,1<i<Í11 dt" !,11•rn1g,1.-1d11, !s11lfÍ111 }' !Jrt.rrrr1//o dr /,1 $egu,.,d,1d Suctal - <..IEDE\\". 
Sr rr/uerzu '" _p11rri¡-1p,1ciú11 de las lJrle:t,,1ctonrJ Hegínn,1/,•1, r'll1l 11poyn cerrrral 

Cc,11tr11t,1c1ti11 ,le J•i'1.1on,1/ y ,ulq11i1/ci,,11 dt tqui¡,01 p,1r,1 up1in1iznr /ns ,rr1·1cJóI ,t /ns soc101. 
Rrl,1r1lln,•., ,,111 /,is ,nii.xÍmiJ• i1111,1rid,11fr, d,· (,,1bir.rnr1 p,1rt1 abordar ref,Jr1n111 1ribu1ar1t11 y f"bnr.;Lrs 

.-01110 el segurv d, dr<l'tnpleo y rrr1JJ111,1,1/Ífl ríe ,,111tr,110. 
Re,1lrz.u,·it)11 di' l'Jllid1,1s ¡• propu<'Jt,11 >Obre 111.;terirlr !t1hor,1/r,. 

P,,·senrr,1 i111.-rn..rru>11,1/ rn l11 fil< y utr,1, rru11iont',. 

Pres1denw 

l" v,~epros1d0n1e 

2• Vicepresid•Jnte 

P-asl - Presidente 

Directores. 

Presidente 

1 • Vice pres tóente 

2" Viceprmldente 

P.iSI - Presldinle 

o,,ecto<!ls 

. 
• 
. 
• 

• . 

S1 Jo<.á Antonio Gutmán M 

Sr. Rorlrigo Donoso S. 

Sr. ClalJdlO Gae1a [ 

Sr Sero10 tArJlo S J 

Sr Juan Bla11chard O. Sr Aluerto Colk1doti B. Sr. INJlter Chinchón B., Sr carios frOf'T..an G .. 

Sr Mariano Galoamos M .. Sr ano Kun1 S, Sr. Kurt Reh:ht1an:1 B .• 

Sr. Hu.go Navarrete W, (Titular Zona Sur). S1 Ja,me Camacho C .• (A.lt••mo). 

Sr. D;in1el Mas R.. (Titular Zona Norte¡, Sr Ja1m;¡ Grossman S., (AUBrno) 

Sr . .w.:;é Al'lton,o Gwm~n M . ago!.to a o,cíembro 1990 

Sr Alfredo Schmidt M .. enero a agoslo de 1991 

Sr. Roóngo Donoso S 

Sr. Otto Kunz S. 

Sr. Serg 10 Me!o S J. 

Sr Juan Blanchard G Sr. Alberto Collados 8 .. Sr Carios Ertlm.ann G .• Sr ~1ariano Gaidamcs M • 

Sr Hernan Lcvy A. Sr Eugonlo Velasco M .. Sr Gabriel Vivt:; F, Sr Jaime Camac.no S. (Titular 

Zona $u(). Sr Huqo Navartatn W (AHemo) Sr. Daniel Mas R. (Tuular Zona Ncrto) 

Sr ja,rne GrossmJn S . (Alterno) 

1rt." ,bn ~ Oon ~.ll Collt-1~ •' el•ld(l•1ú y d,, :va '>!QIU'lill 0.,,1 v, ,,,, ~, •<ns;rw; 6n 4•1 
CO>'!Q{no l't.l,,on, r:., \~loaralw. mayo d• 19a9 

1>,11,n,,¡ R.u,r()l1 ,. M íl'51r1!3 1 Au"ond1d~ ~I \l!ttc~ Vr,lt'ná;¡ y u~.mo Uf 1\fflt17tl l!l\,r:. y fJ 
C;i, Ot nu~,~ dt c." 1\ 111.11m d1I ,-ni 



.A l f r r ti o ,<; ,· h ,n id t ft.1 o n r ,. s 
.,J,-111•,1.1 1•111r1il,1, ,an(, t!r /,1 ( .lrr1t11·,1 ,-,,,, /,1.1 ¡:r,url,1d,·, ,¡,. /.1 Nrrl _,,,,1,1/. Se po11rn 

,-,, l'ig1>r p11/í1irt1• r,r11fli1/rJ ,r,hrr ,/ ral rr,fl,r 1/r /,1 < ,1n1,1r(I rri¡>t"Lfll de r/1,u y ,u, 

j,,,,, /()11r, ,·11 /,1.1 ,tr,•,1.1 gr(1n111'. rn, 1t1! )' ,11,·1,1I producttl'ú . 

• \1 drjiru• r1il111,,1 dr rtn111•,1,1ri11 de ,,,rgo< r11 /)1t1-.-1,,r10; r ( OIIYC!liS de 
las l:nlld,ulr<. < 01111,·11:.,1 H.<1r111,1 d,· /<1r1no1,1011 ~ 1,1p,1, JI11r1nn 

r,1r,1 q1,ír11cs (}(1/f't'II t,1/r, rr,¡1111·1,,1/•ilid,1d,·s (// rl /Í,111111. 

t'f,,·,¡., r,•/,u·r,>11 , 1•11 ,,11111,1, ua, •<'t'ltl/'1.1!,·.1 /" r1n1r,n, /,,/,orar 11orn1,111v,1, 

,ohrc e ,,,,, r•il>11rs ,/,· ( )/,,-,1, /'u/,/1,.1, ¡ Lt't1u11g ffr1b1t,1, ion,1/ 

\r r>torr;,1 rcn,.11,1/i,l,1,I ¡11r1rl1111 ,1 l,1 C 'nrpnr,1,·i<>n d, l111•,·sr1gr1rinnr1, 

J uurl,o, ¡: /)r1,1rrr1l/o dr /11 \Ít'f!.t1rid,11J '>or1ii/ - C'/E/JES::,. 

Pr,;S1dnrrtc: '.,r t.,lfrtdo ,:J,,n1<11 M 

1 Vwt1¡>r9!;1{h~n!A ': r v, ... tor t.iJnu••l l;11p l 1i 

?' V11 ,;ptcr.,rj~nttl Sr •Jtt,1 Ku111 <:, 

Pasl Pn,:; de ,te 

D>rL~:rore, 

Sr \t.r¡¡10 Melo '- J 

~1 Ju~, Rl.ir1<.lt;irtf G ~1 AI0,•11., Collaoo~ S .. 'St. C;,rlot lrr1rnann G., 

Sr H,,r11án Luv-. A Sr 13en1.,rn1n Lira D .. (011 1991-Aoost 1'1'1:?). 

:e;, M 1•,uel T¡iql< A , <;, 1 ugen11) Veta·..co M . Sr Gaonel Vives F. Sr Luis Srn,!11 G., 

<;, J~r ~A,quPI Carr.•~ f . ':ir. Bor111 Pn(iw, r A. Sr l conal Ai.ócar B 

1' I e t o r M 1111 lle l J arpo R i i, eros 
h1trri·tr1c1a11 dt· /,1 (.,/1nt1f't1 ,.,, la purrida dt'I \15rrm,i de Co11,-,·.r1unt'J y 

<'11 rl prrj;,,•,·iona111iruto dr su 1J1arco jurídico. 
rrración dr eq11ipt11 d,- emprt,,7r101 J ri,·11ic~r p,1r,, /,1 t,1re,1 ,1bordad.1 ,on el 
\111 JJtrrro dr <Jbr,11 T'1ihli1111, dr h,rc,r up, r,11h•o rl S,.,rrma dr Co11rr1iont1. 

Aporrr¡ ,el,, ,rntt'J en el dn1biro dr /,1 11iz11end,1 J rl urbani,mo, (()11 actiz·,1 
p,1r11cípac1ó11 1/r ,11ien1bró.< dr I" Cdn1,1r,r. 

Co111lltt.1c11Jn d( !.1 Cnrpor,r, 11i11 d.- S.1/ud l,1bor,1{ desttnad,t ,1 ,1.1rr,drr ,z rra/119a,Jore• drl ietror. 

dr n1r1101rs 1n,t,reJ1•> 

,4¡,.,yo tJ l.i 111,tT111,11Jnahz,1.ron de la Rrd Soci,1/ "º'' ,·re.1r11f11 dr li1 Afe;,1 llirc,,h•,1 d,:/ Co.,,;rjo ti( .4,,1,i11 .'lo,1,1/, 

Presidente 

1" V,t -:;prtJ~ i(fente 

2° V1¡;epres1dente 

Past Prr"'.•Ó{!ntP. 

D11ectores 

~ Vi, tor Manu"I Jarpa H 

=.r Ju:;n lgn,,c11., Sliv-d t~ 

Sr ~I• rnlin L lNV A 

":,r A1fr(;du Se h1n1t11 M 

"r AllrtdrJ !wt,rrnar,n ~ Sr Carlr,· f1dman11 G. Sr. R!•n.110 M11ur1ut1 l., S1. J;i1ma Mur"iu1 1'., 

Sr .A.lberlu ko<'.,selllt S .. Sr MnnuPI Tagla A, Sr E.1,qe11iu Vela•1 o ~,1, s,. Luis S,n,th r., 
s, Jo:;/ Ml•Jo"I Ciare 1" L. ~,r E.r111ouu Cr,::.ta G .. Sr J,,~ Scla1<,fha O. 

Pres1d!!nle Sr V"ior Manuel tarp;.¡ R 

1• v,cepr<•islcl'lnle Si Jaime Mui10¿ P 

2" V1e<;¡;,re,;t<J1:n1e Sr. Enrque Bon;, P. 

Pa<.t - PrCSIOOOtP Sr. Alfri<·Jo Schrnldt M 

Directores • . Sr. Allreclo Behrmann S .• Sr Juan Blanthard C. Sr.t-dgar Bogot.1sk.y S. Sr L'-'OPOl<lo Lorelll1n1 r . 
Sr. M.irla Olalie S .. Sr Alberto R.oli~.l!lr:>t S .. Sr. Ju;;n l!Jnac10 S1lv,1 A., Sr Rafael CnlrJerón S., 

Sr.José Miguel Garcla !' , ~r Enoauo Co;:.tl) G. Sr Osc,i:ir (!..cárJl!! A. 



1::,·ugenio V!.lasco M o r a 11d é 
f·n ,u ptrlodf1 ft 11 c,íj1r11ron c,furrus p,1rJ incre,ner11flr l,1 1111•rrs;d,1 

en infr,tesrrr1cr11r11, 1ru·d1ante tl ,\iftrn1a rlr (-,,nrt'111111rs 
Rol re/(1111ntr ru lo, ¡,ro;1erto.1 sobrr 1111•rrs1ón rrit•11d11 en t'1nprrs11s 

ti<' JC'rt•1c10J sani11trio1 y r11 en1prt.,<1f ¡,flrt11,1r1dJ rJtrtt,1/es. 
Acritin grt'1n1.1/ ,:11 el ,ertor v1111r11da, ce111rJd11 tn l,u i".,'11'' dt: C.al1tl,1d, 

(~opropit'd.id l11rr¡ob1/i,1ri.t y ro111plemeri111,1nrtt'I a/,, l.r¡• dr I ra,ing llab1r,1c1on,1/ 

)' dt Srruritira,·ión. 
Logro, e1z relacio11t, l,rbur,1/c;; il11pr,rr,1,ur 111i1•1rro dr ,·011/'rnioJ .-,,lrcri1•0, fJJ /,, (~ons:,urritin. Fri, ,1ísu, ion,·s tntrtguTJ 

b,1{.111cr pr:>;1111'11 dr c111n.plinue,110 dr l,t lrgul,1cín11 l,1/Jnral por /1,r ,or,or dr /,, , :dt11.tr,1 

,tfad(r>11.a,1,in di' /,1 Ad1ni1lftfr,zcíá11 dl la CJn1,1ra. ,on ''/'''.Y" ,lt ,01111,ltnrrs rsp,,¡aftz,1do1. \e J11r111tf ,1/,ant.,1 rJtrat,:'{.ICll, 111,1 

IN\IFS( <J. ,·l>n lnl'fr.ru,nr, ("J r1c·r,RI' Ch,!,. , an .lfQffé's s,,, 1,1/r, ,im,l,1rr1. f>úrtt ro111rol,1r y flprr,rr /,-, Ar/' /(,IJJITA I 

(."011stanre tip1r-;o ,, /,1 Rf'd !::,11fi,1l \r t'l,1l1flr,t ritrllÍln J,. Plan i:1trr1t~r:,. I) pf/r,1 la Rrrl SI' t'ilfltl,n /_,1 crr,t, io11 del r:0111,;o 

drl vJrrt1 S01 tú!. 

(.;fJn st1t11c"1Ó11 de [),,/rg,¡.-,1;11 Rrg1on,1I diJ (>1r1rno. A11111t'nto de la rc¡,r<'Jl'111a, 1J11 dr /,u l>elrg,1,,,,11rs Rrg1oni1f,,, f'II rl l.J1rr<"tor10. 

Prcs1clen!e Sr. le uo•:in10 Vcl::isco M 

1º v,c&presidonlo Sr. 11,,irnan Doran L 

2° Vicepresidente S1. Enrique Bone P 

P~st Pres1d91lla Sr. V,ctor Manuel Jarp'l R. 

Direclort's Sr. Allredo Bohrrn,¡rir1 S. Sr Juan Elt¡¡nc!1.,rd G., 

Sr. Edgar Bogolasli.y S .. Sr l eopotdo lorenz1n1 l Sr. Mir o O - ta S 

81 Alberto Ro.:.seh:rt s. S< Juan Ignacio S1 1'1111 A. Sr RJla!!I CalderOn S.. 

Sr. Luis Vásque2 M. Sr. O~Ctlr E,c~rate A., Sr B.itham IVada n A 

Prei;,rt81ílli Sr Eug,3010 Velasen M 

1º Vi1.epr0::.1denw Sr. H8fn(ln Doren L. 

;;" \/ice~,, ,-.,1cf!:nle Sr. Juon !i lam:hard G. 

Pa~r PresldOllltl 

01rectore;; 

Sr. Vk,tor Manuti1 J.,rp¡¡ R 

Sr. Jl.nch,1c, Alem.iny M .. Sr Ed¡1Jr l'lu4"I <5ky S, Sr Enrique l:!one P. 

Sr Fernondu c .. rro1'o 8 S1 M,L¡uel Angt>I tre.J,aritl.•,on C Sr lcop,:,loo l on:nz1n1 T, 

Sr ~.11...,r10 01;,tt,, S .. Sr RJfat1I CJlth'r1111 S .. Sr lu1:, V,t,qu0! M .. S1 ll~car l:sc..1rnt.i A. 

Sr 8Jrh,,n, f\~~rl,1111 A. 

~111' 1 .. r I r,¡ fJ' t"l'I! UJ• l ut 1 !J' 



Herud11 Doren Lois 
Í.ü ,·ons1ru('ciot1 alcanw sus 11ir•tfe; rnJ., tl(t•adas rn 111,1tl'rin dr 1nuersio11fs J de rmplro, _Y sr ínicia la 

rtap,1 de ,·rú,s ,¡u, dur,1 hasra not,irmbre de 200/. 
Do, nor,n.is rrgu/,1dor,zs de la i·or111ruc,ió11, /,1 Lt')' de C,1/idad J el Rl'g!,nnrnro dt r1•,1!11t1<·1tiri de inipacrn 
n1nbu1nr,1I fi,trt>JJ a1J1pht1tJJf>lfr d1J1111d1d,is por /11 (,Jm,1ra. Resf<"ff(I d,I .1egu11do, /,1 gestidn i1JJtirur1nn11/ 

logró l,1 di,·ra.:11Jn dr un [)ri-rtto ;1,·/Jr,11orio que ,olu,·,¡1nl} gra,,rs rrnhlrmas interprera1ivor . 

i:.ºn ~-'ív,e11da Sv,1d!. la r,1111,1,·11 ,1su1i11ti l,u c'r/11,,1, ,oJ,rr /,z c,,lítlad. p(!tJÍl'ndo l11fosi1 en d11, ,rrprrros: el 
1t11'_jnr,1mir,11v dt' /QJ est,il1d,1r-.,, • .-1,_vo rn:i_¡or, ,,sro ,Ir/,, ,rr ,,/,1n1bidn ft!r ,,¡ l:rtt1do v r¡ur rl setror privado drbr 

asun11r un rol preponderante t>n esa• campo. 

Se crr,J el Co,i,1rjo dr-1 ,•lrt'4 Soci,11. , 11¡-11 vhiftil'n t · pr,,,r¡:,uir !t1 /1111.-uin rr,1!tz,1du por,.¡ (onst;c dr Acción So,·,al. Su e;tructur,t 
,,. t¡1111p!tn1e!ltti ,11n /,1 i11.-,?rpt1r.1,·ui•1 d( ,.,u1d,1d1's dt ft1 H,d .\o, ,al ,1 /,1r JJ,lrga,·iont>s Rry;io11ulrs de la Cd111ara. 

En J 998 ,r dtji,ti<> /.1 r.art1rtura J"r!J,, ,, ,. oper,1111,,1 dt: /,, /,aprr C'onidlttd, 1ran,forrndndose en socítdud 1Jt1Ó1JÍmú. lo que Ir 
,·onf,r,o ag1/íd,1d opera1111a r,11,y necesaria . 

• \r aborrl1> Íü r1Jod,-r•1i :.t1,·i,,t1 •·n111put,11:io11,IÍ dr la C,in1ar,1. las Rrg1onrs sr conrc-ruro11 com.q rrd. 

Pros,rtérile Sr. Hernár, Doren L 

1 V1cepres,den1e Sr. Bamam Mat1a1n A. 

?" \,'.cepres1der11e Sr. Fernando C:,rreflo B 

Past Prcsu1ente 

01rec1ores 

Presidente 

t • V1ceP<cs1den1e 

2'° V,cepres1<l!',nle 

Past Presidente 

Directores 

Sr E ugen10 Velase o M 

Sr Andrés Alemany M . Sr Enriquo Bono P. Sr Carlos Erdmann G., 

Sr. Miguel Anr.¡l!I Frederrci\se,, G. St Mariano GaJdilmCS M., 

S1 Pedro Gra-u B. Sr Jaime Mur'loz P. Sr, Rafael Calderón S. 

Sr Luis Vásquez M Sr Jo.'>!! Rivera ~,t, Sr. Agusl.ln Samsó S. 

Sr H~rnári Doren 1 

Sr. Bartiam Madarn A 

Sr F1rmando Garreño B. 

Sr. E ugr.nio Vela:;co M 

S<. Andrés AJemany M,. Sr Enrique Bonc P .. Sr. Carlos Eromann C . 

Sr. RJúl Garchlc1c R. Sr. Mariano G_ald:imes t.1 • Sr. Pooro Grau 8., 

Sr. Jatme Muño, P., Sr. Patrieio ~1ora C 5r Luis Sm1tn G. Sr. José Rivera t..-1., 

Sr. Agu~Hn Samsó S (l;;Jlec,do 1" Fcb.1998). Sr Carlos TarragO C 

¡ '} s 



Yf ,; 11r,, Jfl't '-6· ¡;, /,, 1l<t ,¡,,. /,¡ 'f n ;, ilrrtrf't , .' 1, 
- -

Horario Pave z. Gnr c in 
.A1urrucl r1111ndo [11 criris drl Sector se perfilaba. y ti desrmpleo st 1.1crrcaba ,1/ 15% en/,:¡ G'orurrocción 

romo V,,,.prrside,ue Ejecu1/i•o del Con1e¡o del llrea Socio!. ,nitió los e1cud1os del Plan ÚJra1égico de la Rt.d 
.~oric1I, q11r te fr,1nsjormó f'tJ 11,1 e"Jrud,o sohre la V1si1>11 de f·'111uro de fil Citmartr. 
1:n rsrncia,d.icht1 ,,Js1ó11 eontiene un coT1;-,•ptn de la Ctl1nar,1 como org,111ismo grrn11uL y como cr;11¡uTJto de 
l:.~n,idndcJ que abarrtt'I en su ut'(td11 ob¡rrn•o< de rar,irtt"r gremial, económico y _;i:icrnL. 

1 (' ,·orrespondí¡J la rr!p()rJJ11b1/id,1d dr rsrru1/11r,,~ y po•1t'r m marcha una nuei·a orga111r.ar:ió11 de la CJ"1ara. 
Anti' /11 cr1.1ir 1,,·1ori,1I. su g,·sridn rr I e11tró en l0Krt1r r,1e1/rd,11 que a/11•,aran la s1111ariti11 dr La.1 rmpreJ,u .<ocias, 

,·on10 el b,•f1~{,~·io 1ríb111.rrio par,1 ndquirrntr, dt' r,1¡,1e,ul,u DFL .! y la ayudt1 a traba¡ador,s crsnntts. 
Eri el ate,, Jorí,zl Jf' tr,IJ/Utsó ,1 /,1 G"Jr,111r,1 /,1 pro¡,írd,,d dr ConJ<.Z!ud. .l.JI., /1) que r,gn1f,rd un progre.10 rn m11trr1t1 de 

ge11itfn en1pre.1Jri11/. 

Presidente Sr. t1orac10 PavOl C. 

1• Vicepresidente Sr Eduardo Wa1zsbluth S. 

'Z' V•cepre~•dente Sr. Fernando Carre/io 8 

Past - Presidenta Sr Her nán Doren L 

Olrnctores Sr Juan Pablo Aylw1n J.. Sr. Miguel Fle1schmann F. Sr Raúl Gard,lc1c R., 

Sr Hernán Levy A .. Sr Joc,e Mol1na A .. Sr. Jaime Munoz P., 

Sr Manuel FdQ Va1enzuel.) M . Sr Pa1ni:10 Mora C .• Sr lwts Sm,th G 

Sr. Lorf'nzo Constans Ü, Sr. VIClOí Rcahn1 S 

Pras1dmtle Sr Horac,o Pavez G 

1• Viceprcs1oente S1 Eduardo Wa1l>Jsbluth S 

2" Vicapre,.1dcnte Sr Juan Carlos De larrdechea C.(haslc1 mayo 2000) 

Past Pre!,lde111e 

o,rectoros 

((jlfl(.A '1 •fl'l 

Sr Hern~n Dor1;;n L 

Sr Ju.in Pablo Aylw,n J , Sr Forrwnno Carrollo B., 

Sr rernjni.lo [1;l1t.'varna V. s, Miguel Ftu1srhrnann F 

Sr Royelto Gonr;'lloz Y. ::ir Jo~Ei Mol,na A 

Sr Ma1 ,ual f-do Vail'n,ueta M. Sr. Dan1lo •ornJndcz R .. 

Sr Lu1!> S.n11th G . Sr l.uref\lu Conl>!J11s r, Sr Virtor R,'.ahnl S 



Preslrjemo 

1 • Vic&presioente 

'Z" Viccpri:sirlenlc 

Pasi - Presidente 

D•ITJC!OlllS 

J ,, n II I g 11 a r i o S ; I ,, a A l e 11 I d e 

Su ,,,a11dato h,1 ,·oí11cidulo ,-ri11 ,! ,·111c,1e,11r11t1r1n dr J,1 l111ri1ución y lu1 
rrrndulo fu.< di1•rr.<t>, ,1,-1(1 .. .-011111r1nr,rati1•01. Ir ha ,·orr,rpund,do 

rrprt,r111ilr ,1/ s,·.-u,r ant<' /,1s rrforrn,rs lr¡.,11/rs 
rn /a¡ ,íreai 1r1/,u1,1ri,1 _y ltr/in,-,1/ 

Rol pri11,·1raJ ,·n /,1 ob1,.,1,1nn de do.1 he11eji,t1JJ dr gr11ri .11J111j1u1dn 
p11r,1 rl rrrtnr i11,r11,bi/1nrto 

la rrit1tu,ión del, rldtto ftlr conr,·1/Jt,r11in trrr1tor1,1/ contra rl 
11npurs:é> de trir11,•r,1 c.11rg1>rf11 .1' rritl,f(, p11r11 co111pr11dort•? ríe 1111,1i:11da; 

por los tnr~rrsl'J de loi 111111110s /t1p1Jft, grto.< 

C/ll//Trl /11/f'llf;lllS {'rríon11/cr 

f.:'11 t,tr' pf'riodo /,,, J,,,hido 1010 1ne11or lf¡ rividaJ y 1,n rnt1¡or de.rt1>1fLeo sccrori11/ 
corno c:(r:cttJ; ,le 111 rristJ in1(r11.1 y rx1erua qur ,1.fr, r,z,; IJJ rrorromitt ,·ht!tna . 

.'I /,i CJm,1r,1 lt rorrr,fflflrÍicJ "rg.1'lié"ar el 5 !• r:tJn;,'}Q d~ la FIJC, qur formo parif t/e, lo, ft.<ttiv; dr ," 
r¡u111,uagls11no ,i1111•1;r1ario. 

Sr Juan Ignacio Silva A. 

Sr Stiry10 lc;i1¡¡ P. 

Sr l orenzo Cóosraris G. 

Sr Horac,o Pa1;~z G 

Sr G•'r¡n.in Al:err~ M .. s, Ju.-tn Pabla Aylv-.,n J. 

Sr ~--f¡¡:< Correa R, Sr F.-,rr,anno E:,.;111M1rria V. 

Sr Rogeiln í10'1Lal;_1.1 Y, s, r ernando Pi'n,1 M., Carlos Sou¡;er U., 

s~ Euuardo Borlono O Sr. Danllo fcrnánc11u R., Sr. JorlJll Paez G., 

Sr Vic1or Re.Jlinl S 

f,~•• lklC.•JC 1 "1*· 



ECJ.lARAC::IÓN DE PRINCIPIOS DE LA 

2:%!~..:~ A ~/4RA CHILENA C>E LA C::C>NSTRUCC::IÓN 

r 10i'r.h(1(/41 /1(1)' /41 rr 1,(/l)f¡;¡('(f cf ,1,,,1, ,,r/4'11(1/!f(f th r'f, f(.l ~. 

rr /r/i ;•,1r/,1 , / ,,_>.; 1/, rtr¡( )Ir ,/4 //).91¡. 
' 

La camara Ch1lenJ de la Cons1rucc16n es una Asociación Gremial fmpresar1al de 1nsp1rac16n ampla y unitaria la 

lnslítuc16n alirma el postulado de los valore:. éticos y soo,11ene la vigencia de los pr1ricíp1os que !>r1en1~n su t1;,c1d1da 

vocación humanista y de servicio, los que han dado forma a su esp1r11u lraterntJ. sol1dar10. rlemocrauco y 

participativo 

u~L : RES Y PRINCIPIO S 

La Cémara Chilena de la Conslrucción reconoce en su accionar y en el de sus Socios. desde el 

inicio de su existencia, el imperativo de valores éticos tales como el respeto a la verdad. la 

libertad y dign idad de las personas, la buena fe y ta equidad de sus relaciones mutuas. la 

honestidad y la lealtad. 

r 

El conjunto de esos valores y principios que la inspiran constituye un acervo valioso. que 

caracteriza a la Institución, la que se ha preocupado de plasmar en acciones concretas y. a 

través del tiempo, transmilir, consolidar e íncrementar. 

-·E M I ALI S M O A M P L I O Y U N ITA R I O 

Encuentran ubicación en la I nst1tución todas aquel las personas o Empresas que eJercen activi

dades vinculadas con la Construcción. Al mismo tiempo, la Cámara se ocupa no solamente de 

los problemas que podrlan definirse como netamente gremiales, sino también del desarrollo y 

perfeccionamiento de la actividad nacional en SL1 con¡unto. fomentando, asimismo. la más 

amplía concurrencia en la adjudicación de los contratos y la atención de los intereses que 

pudieran aparecer como contrapuestos por el diálogo y la concertación. N~ 
(__,;11 S I Ó N H U M A N I STA 

, La I nstitución sostiene una visión humanista del quet1acAr de la producción y de la empresa, 

,... 

considerando que e l hombre y su dignidad doben constituir unu preferente preocupación de 

cuantos la integran, visión que. asirnisrno. ha irnp11lsndo a la lnstíluc10n. que no ha vacilado 

jarnás en err1prender. también por cuenta propia, como colaboradora de la Comunidad Cons

tructora. espec ialmente cuando ello hn resultado necesario, dada la movilidad laboral del 

Sector. 

OCACIÓN DE SERVIC IO 

La Cámara está ínspírada en una verdadera vocación de servicio, comprometida especialmente 

en la promoción social. en una perspectiva cuyo fundamento radica en sus valores y princi

pios. y en el derecho de todos a tener acceso a oportunidades para compartir los frutos del 

desarrollo. 



-
f;,SPIRITU DEMOCRÁTICO PARTICIPATIVO 

L.i Cámar.:i sostiene que la obtención del Bien Común de la Sociedad es responsabilidad compartida por 

los sectores Público y Pnvado. acluando cada cual según su rol prop,o. de tal manera que corresponda al 

primero el Es11mulo a la ln1c1at1va Privada y la Plan1flcación Indicativa o ta Regulación de ciertas activida

des. siendo el campo propio del sector privado e¡ercer la libertad de emprender. buscando una asignación 

de recursos eficiente y equitauva. La lnst 1tuclón postula que el Estado debe actuar en la producción de 

Bienes y Serv1c1os solamente en cond1c1ones de subs1d1ariedad y cuando ¡¡sí lo demande el Bien Común. 

~ ~T~E R N I DAD Y ES PI R I TU S O L I DA R I O 

{ - _, ~ La Cámara promueva entre sus Socíos. la igualdad de oportunidades. la part1c1pación y la fraternidad. 

preservando de este modo uno de los valores más resattantes de los Ant,guos Gremios. 

Es en es.a perspectiva que la Cámara ha logrado concitar los aportes de todos los adherentes, como 

también el comprorniso y lealtad de su Adm1n1slración, para realizar una tabor que se debe a todos y a 

todos enorgullece . 

La Cámara por otra parte, como genuina representante del Sector, hace permanentemente aportes en 

orden :JI desarrollo de la act1v1dad. abriendo también can .. lles para dar cauce a las 1nic1al1vas que impulsa. 

j 
~E"AF IRM A CIÓN HISTÓRICA 

,, 

La hislona n11~ma de la ln~;t1tuc1ón, la rnalerialtzación do 1anlí:!S 1n1ciatív-1s inspiradas en aquellos valores . 

fundamentalmente su vocación de servicio, constituyen la más cabal expresión de la ex1slencia da carac

teres 1nsl!tuc1onates prop,os y permanen1<H,. los que forrnan. en su conjunto, el Espfntu Cámar:i Ch ilena de 

ta Const rucc1ón . 

(íM f ÉRATIVO ÉTI CO 

/ Ou,enes adhieren a la lnst1tuc1ón detJen compartir su Esplrrtu, y no podrá pertenecer a ella quienquiera q ue 

no respete sus va lores y princ1p,os. 

2 'J ·~ - -
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1vo de lo Red Social y e como adecuarlo o nuevos responsob,iidodes. fue prec soco por Jno comí$ on espec a presid do por dan .._ 
,\,A,Clelo en 1996 Con poslerio1 dad ~e des gn6 uno nuevo com1s1on pres d,da por don Gustovo V cuño qui:' con¡1;9ando los estudios 

deb,o def1n1r uno nuevo estrucluro 019onizocional de lo Red Social que campo 16 izara la be·toa de cedo ent dad con la 

-.,J~ctiodo coord1noc1ón entre si, con los pnnc1pios básicos por los cuales deben re.3 1se poro r:ump r ~ ob ~! voJ y f res que o (1Jmoro 

espero de ellos y, por sobre tocio que perm1t1ero o los 0U1or1dades móx1mos de ,=,510 d1r1gir este corg omerooo -on oao IJ e¡•c ene o q1Je 

se reou1ere 

Con toles cn!ececlenles y ocog,endo la ,nqu1etud del Conse¡o hlac1onol lo Meso Direct a de a Camero :cr xo o s D 1ec o :- y a 

Conse¡o de Pres dentes de EnHdodes quienes, Iras un prolongado y enriquecedor 1ntercomb o def1n '='º" en cor !Jíl o o m s"on O-" o Red 

Social de lo Cámaro Su te"<to que se enuncio o conl1nuoc1én oriento la gest,ón de este grupo de ccrporoc o~_, errpresos cuvo~ 

principales corocleristicos son lo diversidad de sus funcione!> y uno comole¡-0 1nterocc1on 

•lo M,s,ón de lo Red Social de lo Cómoro Chileno de lo Construcción y de os En11dades que lo forman es brindar $er, e es de e:r:~e anc o 

o las personas. empresas e instituciones hocra los cuales esto dirig,do su occ ono1 con énfos s en oque .os que son ¡: 0p os de seclo1 

construcción, oiorgóndolos con efic1enc1a y calidad 

En el cunpl,mienlo de e~to f/1,s,ón deben p11vilegiarse los \Olores eticos en que se lundon el «Esp1ri1u Como·o• e ot·ce· e n'e'es O,; o~ 

socios hacia lo má;:1ma utilización de los 5erv1c10s de la Red Social y el profundizar con v,sion ae futu10 lo cooro roe oo entre es Ert,dodes 

que 1nlegron esto Red poro alccnz::i1 el me¡or u5o de los recursos 

Consc;ente de &u re~ponsab,l,dod y preocupación par el bien común lo Red Soc,ol ha de mantener su ,ococ1on de serve o y volunlad pa,o 

continuar oporlando con creahv1dod y generosidad soluciones a los proble,nos de lo soc1edoo • 

En 1998 la Cómoro se dedicó o lo consolidación de uno nuevo e51rucluro organ1zoc1onol d15eñado pJro la conducc,on de lo Red Social 

la cual quedó conformado por el Oi1ector10 de ln.:esco y el Conse¡o del Area Soc,al ICONASl ,nslanc,as que 1unlo al Comite E¡eculivo de 

Coordinación que los reúne son 10~ conllnuodo,os de lo eficaz gest1on desempeñodu duronle 22 años por el ConSeJO de Acc1on Social 

1 19 7 6 · 1998 l 

lo Cámaro ha creado y desarrollado l 5 Entidades Molílces y diversos enlidodes conexas, cuyo cobe1 tura nocional s1gn1f1ca que siete 

millones de chilenos eslón vinculados o alguno entidad de lo Red Social Con esta realidad el gremio de lo construccion ha demo511ado, 

en sus 50 años de vida, que el cop1iol privado y lo geslión empresoriol son he1rom1entos rnuy idóneos poro operar con eficacia y eficiencia 

en el ómbrlo de lo Segu11dod Soc1ol, en port1cular 6010 los actuales cond1c1ones de compelencio global. 



C O N S E J O D E L AR E A SO C I AL 

DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 

ejo del Areo Social es un órgano de lo Cómoro Ch,lena de lo Const1ucc16n, cteodo en 1997 Está integrado por nueve miembros -· _,ido por el Pres1den1e de lo Cómoro Chileno de lo Con~trucc1ón Cuento con tJn V1cepres1den1e E¡ecutivo designado por el 

sident de lo Cámara y siete miembro~ dPs1gnados por el D1rcx:.to110 de lo Cómoro Su ob¡eto es lo supervisión y generación de 

-.,t~l!lie)tas y politica~ del con¡unlo de Corpo1oc1l1nes y Fundaciones sin fines de lucro de lo Red 5«101 

El oreo socio! de la Como10 cons:1!vye uno de los pilares po10 el cumpl1m1erilo de su ~/\,sion, e~lo es contribuir al bienesla1 de los personas 

El e)\ IC' olcon:od~ por los Enl doces que conlo1mon o Red Social y el crec1m1enlo en lo cobertura noc1onol que ello5 han tenido, conllevan 

uno movor re$p0nsob dad soc.,ol, lo que obligo o lo C6rnaro o conuolor pe1rnonentemente lo marcha de los Entidades, con relación o su 

:1no.:dod u•I ¡,io o ob¡elc que les d,o origen Estos En11dodes cuentan con autonomía, pero ellos y la Cámaro trobo¡on en formo 

coord nodo poro oor c.umpl1m1en10 o su f,lt1sión 

Po•c e,o' o cooo su ob¡elo e~ sus dos primeros elopos el Conse¡o ho desarrollado los siguientes roles· 

Prope"de· e a so JC on de los problernos que se produzi:on entre dos o más Entidades 

P o~~cie e a v1r-ctJlac once lo Cómora con los Conse¡os d€ Adm n1stroción. o 1ravés de praporc1onor 1nformoción o lo fv\eso Direct;vo 

e'i;-~1 IJ' eu'l ones de Pies dentes y jornadas de apoyo o los Directores y Conse¡eros 

Ad"'l·n ar-<: Sis.remo de Evo uoc,on de Proyectos Soc1oles y Pos•uloc1on o f1nonc1omienta por porte de lo Cómoro. 

Monrene ociJc zocos los nd,codores de gestión de Corporaciones y Fundaciones sin lines de locro y el contacto con los Comités de 

A.1d :or o de coa~ una de los En,,dades 

Asese ·ar a P-e c;er.te de lo Cornero en lo nom1noc1ón de DHtetores y Conse¡eros de los Entidades sin f,nes de lucro. 

In eg'o c.oord nor o obor de 'os E~hdades de lo Red Social 

Estucar a' rrod• coc1vne5 o les E~1a'utos de los Entidades s,n fines de lucro de lo Red Soc,ol y asesorar al Pres1d~n1e de lo Camero 

respecto e se opr-;oo,. :m 

En lo 1ercera e:opo .,,.¡ Conse o del Areo Social (ogoslo 2000) 5"' ha propueslo tener un carácter mós ochvo, con lineomienlos cloros en 

direi:c. órr o 1a acción soca! abarcando o los Entidades sin fines de lucro que 1nteg1on el 91upo Cámara, y troróndose de proyectos 

espec'I cos a todos 'Os Ent dod"'s Pare Pilo, se agregan o profundizan los s19u1enles roles 

Propender o un mayor y me 01 cprovec:horr ~n10 por !os trobo¡odores del sector, de los be11Pfrc1os que otorgo lo Red Social. 

lrobo¡o, en formo coordinado con todos 1 codo uno di:! las Entidodes que están ba¡o lo responscbil,dod del Conse¡o del Areo Social. 

Incentivar a 1~ empresort~ del ~eclor o llevar o coba oc.cienes en lovo1 del desarrollo !.OCiol d., su, hobo¡odores. 

lncen11vor o los E.ntido<les de lo Red poro que promuevan entre su personal uno mayor 1denhlicoc1ón con lo Cómoro y un uso eficiente 

de los servicios que o1recen d chas En11dodes a lro\Í:S de uno occ1ón s,stemóhco de copocltoció~ 

locent,vor o los empresas de lo Red, en primer lugar y o las Di:>legociones Regionales y Empresas Socios o con11nuoción, o presenta, 

pro,ec·o5 $0Ciole$ difundiendo entre ellos el Sistema de Presentación y Evoluoci6n de Proyectos Sociales. 

Propender o un me¡or -¡ mayor oprovechom1ento de la~ s,nergíos enir~ los Entidades de lo Red Social. 

e;, 



EA DE EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN BASE 

CAPACITACIÓN 

DESARROLLO EXTRA LABORAL 



-~---~ ~m"': CORPORAOOn 
:"".:_ it EDUCffOORRl 
-:..::::...: DE l ,R consmucaon /!)81 - 2001 

--- - - - - - ----
Corporación Educacional de la Co nstrucción 

E STRU C T U R A ..J URÍDICA 

Corporación de derecho privado. 

sin fines de lucro 

OBJETIVOS 

::.u 1nisi611 rs edutar )' c,1paci1t1r perso,,as para favorecer 

su desEtrrollo personal y co11tr1huir a 111ejorar La 

¡,rodurtividad y compet1iiz11dttd de las 

PRESTA C I O NES 

Adm1n1strar establecimientos educacronales destinados a la 

formación técnica profesional 

Desarrollar estudios. traba¡os de investigación y planes 

experimentales. con el objeto de me¡orar técnicas, 

modalidades y programas educac ionales para atender 

ef1c1entemente los requenmientos de la actividad constructora 

Entregar las siguientes especialidades: construcción 

habítacronal. 1nstalac1ones sanitarias. construcciones 

metálicas, instalaciones eléctr icas. construcción de Interiores. 

aire acondicionado, mecánico de máquinas y herramientas. 

diseno y construcción de muebles y, técn ico administrativo 

para !a construcción 

Ofrecer opciones oe educación superior en convenio con 

organ,zac,ones existentes 

Dictar cursos de capac1tac16n 

Cert ificar competencias laborales 

e111presas del sertor co11strucrión, en el 

,narro va/6rico de La Cámara 

Chile11a de la Construcción. 

S ITUAC I Ó N A DICIEMBRE 2000 

Alumnos ensenanza técn ico-pro f·es1onal .......... 4 .075 

Alumnos ensei"anzn básica ............... .. ............... 720 

A lumnos t1lulados ................................. .............. 640 

TrabaJadore-:; capacitados .................... ........... 11 .508 

Traba¡adores cert 1flcados .. ........... ...................... 3.394 

CIFRAS RELEVANTES 

Nº acumulado a l 2000 

Alumnos tltu lados ..... ........... ... ............... .... ........ 7 .748 

Trabajadores capacitados ............ ...... ........ ..... 102.900 

Trabajadores certlf1caoos ........ ... ..... .................. 18.273 



1gg7_ 2001 
- - - ------ -

Sociedad Desarrollos Educacionales 

ESTRUCTURA ..JURÍDICA 

SociP.dad anónima 

PRESTACIONES 

AdrT1ln1straci6n del proyecto educacional Pumahue 

Administración del proyecto educacional Manquecura 

SITUACIÓN A D ICIEMBRE 2000 

Nº de co legios ...................... 4 

Cobertura (alumnos) ............•....... 1.800 

INFRAESTRUCTURA 

Construidos ......... 15.000 mt2 

Terreno ....•.......... 110.000 mt2 

CIFRAS RELEVANTES 

Coberturas vigentes: 

Pumahue Per'lalolén .... Jardín lnfantll a Segundo Medio 

Pumahue Huechuraba . Jardln Infantil a Segundo Medio 

Pumahue Temuco. ... Pre Kinder a Cuarto Med•o 

Manquecura .............. . Jardln Infantil a Quinto Básico 

OBJETIVOS 

!-i.,, 111,zr .JÚl 1l'1lc' S intt,'(ros. prept1r,1rlos 

¡,,,r,1 c11Ji·e11r,11 <"011 /.\·ito rl 11111ntlo 

f11t11ro. ,\·11s/t'll/1tdo . .- c'II ,,,,/ore.; r11or11/eJ 

)' éticos clt 111spir,1ció11 L'risti,111,1, los 

principios /i111ci,1ciu1111lcs b11sc,t11 

encr1r11r1r.ie co,no un iello inrJt,fcbft en 

totl,, l,1 co1nu.11idtzd tscof¡tr. 

1:·1,tre.<r,ar jorr,1,zció11 ,1c,1clé111ic11 

l111rnt1nista, cient(/1c,1 y ttrtlstic,1. 



e \ CORPORAOON 
Df:l CAPACITACION 
DE lA CONSmUCCION i.97S - 2001 

Corporacíón de Capacitación de la Construcción 

ESTRUCTU RA JURIDICA 

Corporación de derecho privarlo. sin í1ncs (lo 11ir.ro 

PRESTACIONES 

ASESORIAS A LAS EMPRESAS 

D1agnóst,cn ne la organización 

Diagnóstico de las necesidades corporativa!'. por car¡:¡os 

Detección ne las necesidades de capac,tac1ón por cargos 

Descnpc,ón de cargos y del 1n1c1ón de l perlil funcional 

Reclutam1ento y selección de personal 

SL1perv1s1ón técnica de la capac1tac1ón y elevación de la reacción 

t1el part,c,pante 

Evaluación oel proceso de capac1tac1ón de la empresa INCA 2000 

Produr.tiv1dad act1vJ 

ADMINISTRACIÓN DE LA FRANQUICIA TRIBUTARIA 

OTROS SERVICIOS 

Revista Opción 

Cerllf1cac1ón de competencias labora les 

SITUACIÓN A DIC I EMBRE 2000 

Empresas adt1erentes ... .. . 

Cobertura (afiliados activos) 

CIFRAS RELEVANTES 

3 257 

. , . . . . . . 19 1 . 66 7 

Personas capacitadas . 56.086 c:1f10 2000 

Capac1tac1ón . . . 1.437 .858 horas/hombre-al1o 

Part1c1pac1ón de mercado . .. . . . . .. • .... 12 60o/u 

OBJETIVOS 

Asesor,;rr a la,- emprf's,,s er1 el des,1rrollo 

es1ratégico de s1, orga11iz11ci611 con 11,111 gesti6n 

centr,zda e,1 las perJonas. 

Entregar servtrios y /1erramientas q11.e 11poJ11111 la 

gestió,1 de recursos l1z1rna,1os _y el des,1rrollo 

estratégico y org,,nizacionn.L de In e111prer,1. 

() 



Y/~¡ 11trr xa ~f¡ l,;l, .1,<1 ,Ir· lrr y; ,,1,Jl1·,1cri,i1, 
. - -

-
Corporación de Deportes de la Construcción 

ESTRUC 1 \.JRA JURIDICA 

Corporac ión de derecho privado. sin fines de lucro 

PRESTACIONES 

Organiza y realiza cornpotenc1as. eventos y actividades de 

cualquier especialidad deportiva y de educació n íls ica 

Organiza y realiza actividades culturales. d e recreac ió n, 

veraneo o similares 

Organiza y dicta cursos, seminarios o eventos 

relacionados con su objetivo 

SITUACIÓN A DICIEMBRE 2000 

Empresas adherentes............... .. . .. 140 

Beneficiario ...... ... ......... .......... ,. 98.000 

CIFRAS RELEVANTES 

Comple¡os deportivos ... ........... .. ........ 3 

Canchas de fútbol .. .... .. ... .. . . ., .. .. ..... 11 

Nº equipos campeonato futsal ... .. 77 

Terreno .... .. . .. ... ...... ..... .. .. ... .. 30 hás. 

Poi ideport ivo techado ...... ... .. 7 . 000 m 2 

Horas/ depo rte .. . . . .. . . . . .. . .. .. .. . .. . . 9 55 7 

Partic ipación d entro 

de prácticas deportivas amateur . 65°,¡, 

OBJETIVOS 

!-,, 111 r n t ,1 r _11 11 p c~1·t1 r el d,•,; .1 r rol/ n dt' 

,1rti1•idi11ÍeJ cleport,1•.1¡, de edu,,1,·1án 

/1s ir.t }' rtl rc',lt1t•,1s Fn <(e11erL1! ro,110 
. . ' 

11/SfTltll/t'IIIU i111porr,111t1' ti, prott'tl /{)U 

dt !ir J,1/ud, _forn1ilcio,1 d~ !tt 

perso11i1/ir/,1(Í} pro111ot'10n ríe u,tl(}re., 

111rlit·rrlui1ltJ )' -'º1 1.1/r•.,. 



e· 0Rf•OR AC ¡...-::,,, .... 

CULTURAL 
C"A--'A•A IHltNA 
t>t \A",.. .,..:.re• " -.,, 

Corporación Cultural de la Co11strucción 

ESTRUCTURA JURIDICA 

Corporac ión de derecho privado. 

sin fines de lucro 

PRESTACIONES 

Exposiciones, conciertos. concursos . 

representaciones de leolros. becas. tal leres, 

cursos. seminarios. conferencias 

SITUACIÓN A DICIEMBRE 2000 

Nº exposiciones ............. 20 

OBJETIVOS 

La Corporación tiene por objtln dise1í,1r )' ejec11r,1r 

proyectos c11ltura/es que enriquezcan In z,id,, de los 

1r,1bt1jr1dores )' de sus fizn1ilir1s, en espt>tial los 

vincul,zdos a la e·. C'/1. C .. Y su l~ed Soci,tl¡ y, enseñar ,1 

disfrut,1r de lo.e bienes de la cul1ttr11, sea ro1110 

espectadores, intérpretes o rrendorrs, co11tribuye11do 11 

prornover actitudes y 1•alores for1nt1tivos tanto e,1 su 

dirnensión personal ronzo social. 

Nº conciertos ............. ...... 51 

Nº obras de teal ro .......... 143 

CIFRAS RELEVAN TES 

N º OE ACTJVIOAOES REAi.iZADAS 

Cursos culturales .................. 76 

Con ferenclas ........................ 20 

Danzas .......... .. ................... .. .... 46 

Cine .. ,. ~ ...................... ... ..... ........... 90 

Folklore ..... ... ... .................... 4 ••• 82 



EA DE DESARROLLOS DE 
MERCADOS O :E LA CONSTRUCCIÓN 



~ CORPORACION 
li:IHABITACIONA L 

...... lf,,J-• ., • .-...... ·---

Corporación Habítacional de la Cámara Chilena de la Construcción 

ESTRUCTURA ..JUR(DICA 

Corporación de derecho privado. 

sin fines de lucro. 

S ITUAC I Ó N A DICIEMBRE 2000 

Subsici1os obtenidos 

Viv1c:nrlas contra·tadas 

. . . . . 

. . ~. . 
q .0,.1 1 

R.570 

CIFRAS RELEVANTES 

PRESTA CIONES 

SERVICIOS A EMPRESAS Y MUNICIPIOS: ATENCIÓN 

Hab1tac,onal Integral (Outsourc,ng) 

Dragnósl,co Situación Hab1tac1onal de los trabajadores 

Charlas 1nformatívas y atenc,ó,1 1nd1v1dualizada (Apertur::i 

libreta v,v,enda) 

Posi:ilac1ón Subsidio Hab1:ac1ona1. Asesoria de 

fínét'1C1ar,,1ento y escntur,;ción 

Amplio oferta de viv1enrta para diversos segmentos 

Cont.J ol 'l <;:cr11co de la·· v,v,cndas 

SERVICIOS,.,._ PART1".:ULARES; ASESORIA HABITACIONAL 

lntormac1ón y onr~ntac•ón de alternativas de Subs1d10 

Hab1tac1onal 

Postulación en los d1verse:s programas de Subsidio 

Hab1tacíonal 

Asesoría F1nanc1é1mlento y E~criturac1ón 

Amplia oferta y control técn1c,1 

SERVICIOS A INl'lOBILIARIAS "f CONSTRUCTORAS 

Organrzación de jemanda habitac1onal prevoJ ca l1 fic.iclón 

Asesoría en def1 ilclón de proye:::tos 1nmob1l1ar1os 

Apoyo Gestión de Financ1am10n10 

1nteracc16n ccn otras entidades públicas y privadas 

Proceso Escrituractón en conjunto con Agentes 

Habítaclor.ales u otros 

V1v1endas contratadas desde su creación ... . .. 100.508 

Subsidios obtenidos desde su creación ... 104.978 

OBJETIVOS 

La 1ni.1jó11 es apoy,1r 11 los 

t rt1b11jadvrrs rle ,ne 11ort's 

recursos _Y sus familias. 

tsperinlrnente del sector 

cor1strucción, a resolver s11s 

necesidades hab1t11cion,1les 

procurai·1do que se hag,tn 

propiett1 rios. 



- - -

r..:a H IPOTgCARI.A Llí. LA CONGTRUCC:.ION S .A. 1!)88 - 200/ 
Hipotecaria La Construcc ión S.A. 

ESTRUC I URA JURÍOIC A 

Sociedad anónima cerrada 

- -

PRESTA C IONES 

MUTUO HIPOTECAR IO TRADICIONA L 

Plazos de 15. 18 y 20 años 

Financia hasta el 80% del proc,o de la v,v,enda 

Tosa de interés anual f1¡a 

MUTUO HIPOTECARIO AUTOAJUSTABLE 

Se trata de un Mutuo H ,potecario a 30 años y tasa fija. 

el que se puede lermínar de pagaron un pla.10 menor, 

de hasta 15 arios. sin castigos por prepagos. 

Con este mutuo el solic1tanla siempre cuenta con dos 

dividendos a pagar. uno m~lmo (dividendo más 

alto) que representa el plazo de sa l ida elegido 

( 15, 18 o 20 ar'\os) y uno mlnimo (dividendo 

más ba¡o) que representa 

el d1v1dendo a 30 ar1os. 

El cliente siempre puede optar, 

d1v1dendo a dividendo por 

pagar la cuota máxima 

o mln1ma. S ITUAC I Ó N A D I C I EMBRE 2000 

Préstamos otorgados ........... 11.166 durante el año 

CIFRAS RELEVANTES 

Contratos de leasing ............................. 35 vigentes 

Monto mutuos otorgados ................ 15.5 70.320 UF 

Participación de mercado ......................... ...... 30° a 

OBJETIVOS 

~,, propósito ts el oror,tt.,111,;rnto dr 

crtdiros /1ipattcr1rios p,tr,1 j111,111ci,1r la 

co1npr11 (Íl' c11saJ o rlf'/Jt1rt,1111c•ntos 11u,1 1•os 

<' us,,clos tl perJc,11,1s 1111turlfles, 1nt'dit1n1e 

,nutulls l1ip<Jttctlrios endos11bles. 



-- --
Corporación de Desarrollo Tecnológico 

ESTRUCTURA .JURÍDICA 

Corporación de derecho privado. 

sin fines de lucro. 

PRESTACIONES 

AREAS DE DESARROLLO O SERVICIO 

Difusión Tecnológica. Estudios Sectoriales. Coordinación de Grupos de 

Interés Tecnológico y . Transferencia Tecnológ ica 

DOCUMENTACIÓN TECNICA 

Códigos de practica. espec,flcaciones. recomendaciones y propuestas 

normativas sobre aplicac iones, productos, sistemas y elementos que 

forman parte de la actividad sectorial 

SITUACIÓN A D I CIEMBRE 2000 

Comisiones vigentes ........ ...... ..... ... ,. .. 5 

Grupos técnicos de trabajo .................. 8 

Profesionales involucrados ............ 300 

Centro de Servicios Tecnológ icos proyecto con aporte FONTEC 

CIFRAS RELEVANTES 

Revista BIT ..... ... . ,. ... ........ 400 arllcu los publícados 

.. ........... ..... ................. ... 20 revistas editadas 

.............. .... ...... ...... .. ......... .. 4 números al año 

Olimpíada de la Construcc1ón 2000 ..... ... 56 traba¡adores 

más de 20 empresas representadas 

Seminano internacional 2000 ............... . 120 asistentes 

Encuentros técnicos 2000 . ........ .. ....... ...... . 5 

0C3JETIVOS 

Su 1111sión es pro1no11er L,1 i11,1ov11c1ó11 y 

des,trrollo tet11ológico de L11s er,1¡>rrsas 

del sector co11srrucrió1z. 



= 
AFV _.,.,n--.-t"

_.._._. ::a : rr 1!),96 - 2001 
- - - - -- -

Administradora de Fondos para la Vivienda 
Cámara Chilena de la Construcción S.A. 

ESTRUCTURA JURIDICA 

- -- - -

Sociedad anónima especial regida por la ley Nº 19.281 

PRESTACIONES 

ADMINISTRACIÓN DE.L FONDO CAJA-ANDES 

Fondo pnnclpalmente de renta fija, cuyo objetivo es const1tu1rse como una 

alternativa estable para quienes depositan sus recursos con el propós ito do 

acumular fondos de una manera s1stemállca 

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO CCAF-VARIABLE 

Fondo que asocia un factor de variabílrdad para quienes, ante la expectativa 

da un mayor retorno. estén dispuestos a asumir un mayor riesgo 

CIFRAS RELEVANTES 

M onto (MM$) 

Fondo Caja-Andes ....... ... .... ... 14.775 

Fondo CCAF-Variable .. ........ .... 132 

Participación de mercacJo ...... ... 70% de las cuentas de ahorro 

SITUACIÓN A DIC I EMBRE 2000 

Fondo Caja-Andes 143.809 cuentas individuales 

Fondo CCAF-Variable 301 cuentas individuales 

OBJETIVOS 

1:.:l okjtti110 de/,¡ .~OCsidad es la 

t1d1111nisrr,1c1d11 dr fondos p,1ra Ítl 

t•i1•it'11rl,1, de ,zcuerrlo a lo fitt1blec1do por 

la ley ,\ 10 19. l,'; 1, por cu,·111,1 _V ric'ffO de:· 

/oJ titu !,1re., de /,is L 11enr,zr dr ,1/1orrn 

ahrerril.i en/,, c·c:-1 1-· de Lo, /itl(Íc'S . 



REA DE SEGURIDAD SOCIAL 

SALUD 

ASISTENCIA SOCIAL 

PREVISIÓN 



(C 
CU=C'!~ 3~ 

Ull'il'OAACQfOl 1•, 'F' l'lG.<Ul:!N 
t$l\J!IO Y íJE • ~~lllUO 0f 
LA !;t~SO(.ilt 

Corporación de lnvestigacíón, Estudios y 
Desarro llo de la Seguridad Social CIEDESS 

ESTRUCTURA JURIDICA 

Corporación oe derecho privado, 

san fines de tuero 

SERVICIOS 

La capacitación y formación de recursos humanos 

La investigación y estudios de nuevos servicios y tecnologlas 

La difusión e inlercamb,o de conocimientos 
OBJETIVO 

La asesoría y consultorfa nacional e internacional en 

estudios y disciplinas relacionadas con 

la seguridad social 

¡,e r/ ·o, Ju lú 111 4r 

/lo 

r~:11r1d 1c( , lú, d .de, 

, ...... . , •• ·--

SITUACIÓN A DICIEMBRE 2000 

Trabajadores capacitados ................ --· ..... 1.453 

Publicaciones·························~··················~---· 4 

CIFRAS RELEVANTES 

ESTADISTICAS ACUMULADAS 

,11r1h1to de /1 r/. . 1r 1 

/t Jlt',IS rÍt , I 

Publicaciones ....... .......................... 35 11bros, ensayos y documentos de trabajo 

Traducción de publicaciones ... .. ..... 3 libros (2 al inglés. 1 al mandarín) 

Colaboración a palses ................... 17 americanos 

2 europeos 

1 asiático 

Asesoría en relorma prevlslonal. ........ 7 palses americanos 



SERVICIO MEDICO 
Cá1n.,n• l 'h1!~o;, d,· 13 C-11n,1run wn / !)61 - 2001 

Servicio Médico de la Cámara Chilena de la Construcción 

ESTRUCTURA JURÍDICA 

Corporación de derecho privado, 

sin fines de lucro 

PRESTACIONES 

Serv1c10s complemen'lanos de salud (seguros de salud) 

Prestac iones de salud mental 

Programas dedicados a las empresas 

SITUACIÓN A DICIEMBRE 2000 

Empresas adherentes ... . . ..•. . ... . ..... ...... 1.899 

Afílíados activos ................. .................. 50.422 

Beneficiarios ....... ,. ............................. 87.157 

Cober tura ........ ............. . .... .............. 137.579 

CIFRAS RELEVANTES 

Bon1ficac1ones ................. ,. ..... ............... $8. 142 mi llones 

Nº pr-estaciones médicas ............ ._,. ........... 27.669 atenciones 

Nº prestaciones dentales .... ........ . ............ 3 17 .856 atenciones 

Nº radiografías dentales .. .. . . ... . .. .. . ................... 156.697 

Programa de asistencia al empleado.... . 5.800 trabajadores 

Salud mental ... ..... . Centros en San11 ago, Concepción y Talca 

OBJETIV OS 

J>roporc;onar a Los adl1ere,ztes .Y 

sus cargas de fiznzilia , 

p restaci OJ'I es, 11.yud,1s o 

boníficaciones para atención de 

salud, gastos de funerales y orros 

beneficios sirnilareJ. 



MUTUAL DE SEGURIDAD 1.966 - 2001 
- -- --- -- - ~ •• - - - - -- - - - -- - - -

Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción 

E S TRUCTURA JURÍ DIC A 

Corpo ración de derecho privado s ín fines de lucro, 

adm1n1sl radora de la ley Nº 16.744. 

PRESTACIONES 

ASESORIA EN PREVE NCIÓN DE R IESGOS 

LABORALES A TRAVÉS DE CUATR O ÁREA S: 

Seguridad Industrial 

H ig lene Industrial 

Capac ílacíón en Prevención de Riesgos 

M edic ina del Traba¡o 

BENEFICIOS 

Atención médica, sin costo. en consu ltas. hospi 

talización, intervenc iones qui rúrgicas, exámenes. 

traslados y med icamentos 

Subsidio m ás aportes a AFP o caja de prev isión 

mienlras dure el tra tamiento 

Pensión en caso de inva lidez 

Pens ión a la vi uda y sobrev ivientes 

• 

S ITUAC I Ó N A DIC I E M BRE 2000 

Empresas adherentes ......... .. . . ....... .... ....... ..... 22.54 1 

Af I liados activos ...... ....... ...... ... . ., ... . ............. .. ...... 913.33 l 

Af1llados pensionados. ... ...... ... .. ... ........ ... .. ..... ..... 7,899 

Cobertura .............. ....... ...... .. .... ..... .. ., . . . . . . . . .. ... . . ... 921.230 

C I F RAS R ELEVANTES 

Tasa de accíden tabilidad ......... ,. ............. ,. .....• 6. 1 :?O/o 

Part'l c1pación de mercado ..... ..... .... 33º o de masa afiliada 

Infraestructura ............ ......... ___ .....•. •... __ . .. . 9 hospitales 

.. .... .... ...... . ,. ···· ··· ·· ··· >•• ·······~·- · 26 clinicas 

. . ... . . .. .. . . . ... . . . . .. . . . . . . . ..... . . . . . 55 poli el in icos 

. .. .......... .. 198 pollcllnicos de empresas 

.... .......... .......... ........... 634 camas prop 1as 

Expertos en prevención de nesgas ....... 145 profesionales 

OOJE.. r1vos 

.:1 ti,,, 1 n,, I r11 r e / \f','!, il ro 

~u11t1! ( )h/1,e_,111)r1,J 1011/ra 

!ltc'.1,<:us rlt• it, 1dt llít'.• dt·I 

l1rrh,1j11 )' J 1~ftr,11ecl,11/ s 

i',ofr~1on11lc 1 



CORPORACION rA; 

SALUD LABORAL 
._W~\ (i(UJ:li,\ Dll Ll t"OHlltl 'tK~ 

Corporación de Salud Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción 

-

ESTRUCTURA .JURÍDI CA 

Corporación de derecho privado. 

s,n fines de lucro 

PRESTACI O N ES 

Prestaciones rnéd icas 

Prestac iones dentales 

SITUACIÓN A DICIEMBRE 2000 

Empresas afiliadas ... ,. ...... . ... .293 

TrabaJadores afiliados ............. .. ... 1 O. 729 

Benefic 1anos ....... ........................ 17 .592 

Cobertura ... ................... . ........ 28.321 

CIFRAS RELEVANT ES 

Prestac,ones dentales 2000 ... .. . 20 550 

OOJETIVOS 

/'rnpo .101 .1r dc,c u t 1r.n 1111 1ne /1<.,l 1· 

dertt 1/, ,1r.1,1,, I s d >11v I b,1¡0 y 

e11e11r111L1nrn1e tl) ud,1 fina 11, i, 1,111 

tr,1h.L¡i1dorcJ tic h,1¡oi 1ng~ ,o, .V sus 

fan1ilii1s, , uy,1s en,¡,resac t' IIJO< tt'11 rl /,, 

(,or¡1ort1ció11. 

---



Y ri11t<llll Yf/,,1,,,,,r ~ Ir, Yf-t 1tJl1-·11cr1r111 ----~ . -

e• CONS~~'!D 1,98,J - 2001 
lsapre Consalud S.A. 

ESTRUCTURA .JURIOICA 

Sociedad anónima cerrada, 

regida por la Ley Nº 18.933 

PRESTACIONES 

Amplia gama de planes de salud de l ibre elección. que privtlegtan la cober1ura 

hospita laria, los cuales incluyen 100% de cobertura hospitalaria sin tope. 

asociados a una amp lia red de prestadores hospitalarios preferentes. 

Bonificación Adicional por Permanencia para 

Enfermedades de Alto Riesgo y Cirugías Infantiles. 

Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas 

en una completa red de prestadores. Cero Costo. 

Cobertura Odontológica. 

Cobertura Internacional. 

Beneficios adicionales por 

renuncia de excedentes. 

Programas de 

Prevención Médico y Dental. 

Planes Especiales 

para la Tercera Edad. 

Convenio de 

descuentos en 

medicamentos en 

Farmacias. 

SITUACIÓN A DICIEMBRE 2000 

Afi I iados activos ....................... 25 1 .591 

Afiliados pensionado. ............. 15. 702 

Beneficiarios ...... .. . ............. 442.624 

Coberiura ................................. 709.917 

(::>D.JCTIVOS 

CIFRAS RELEVANTES 

Empresas con convenio colectivo y 

administración del 7°10 ................ .......... 5.864 

Nº pres tac iones ( •) 

Preventivas y curativas ........... __ .. . . . . 8. 927 722 

Subsidios por 1ncapac1dad laboral .. .. 1.209.268 

Dentales .............. ................................. 754.618 

{• ) Corresponde a la Adm1n1strac16n Trad1c1ona1 

Participación de mercado según 

Afiliados... ...... .. .......... .. ..... .. . . . . ..... .. . 20% 

Beneficiarios ...... ................................... 22.30% 

Montos bonificados (fv1M$) 

Prestaciones médicas ... ........... ....... . 65 .686 

Subsidios .... . ........................ ,.......... 18.594 

Dental . ... .. .. .. .......... .... ......... .......... ........... ,. , ... . 34 

Admin istración del 7°/o (MM$)/mes ........ 5 .804 

I, llNrl i,1,,1111, 11111 r/, \,r!~tf /'rrr1r_;i1111 ,1/ ,~·11,i 1n1 .,rá11 '-' 

0/01,'...,111 ,n 1 10! 1111 l 1 1t,¡:.r.Tl dt /~1!t111,·1,11111t uto le 

¡1r, _, r,1, 1ot1c, rl f,t/1 rl 11/r, R•I 1,f,1 1·.1/a1 i1 1,1,z•rr 1ft 

¡, ,,tl11,t111 .l r11 ·1 /l.J r¡ 1, ,11111¡1l1u ,011 /,71 tiJ>t , l,lll , '! J 

I /,, r/1 r111t,; , l!f'//I , 



• 

FUNDACION Df 
ASISTENCIA SOCIAL 
CAt.lAR A CHILENA 
D5 LA CONSTRUCCION 

-
1~86- 2001 

- - ---
Fundación de Asistencia Social de la Cámara Chilena de la Construcción 

PRESTACIONES 

AREA SERVICIO S OCIAL 

Atención de asistencia soc1at al trat>a¡ador y su fam1l1a: 

orientación en necesidades sociales. derivaciones a la 

red social del Estado y de la Cámara , otc Servicio de 

bienestar social a las empresas 

Progran,a de capacitación en lugares do trabajo sobre 

benet1c10s sociales 

Programa de asesoría y capacitación al personal 

adm1n1strat1vo. Programa de marketing social: difusión 

escrita permanente sobre beneficios sociales y marcos 

legales. Programa de capac1tac1ón para asistentes 

sociales de empresas socias de !a Cá1nara 

A REA F O R M A CIÓN Y DESARROLLO 

Cursos de capacitación (Sence) 

Sem,nanos, talleres y chartas de capacitación y/o 

prevención social 

Obras de teatro preventivas educativas 

Librera Profesional del Trabajador: 1dent.1flcac1ón 

laboral y de capac1tac1ón 

Centro Vacacional Villa Hualltlemu 

AAEA ESTU D IO S Y PROY ECTOS 

Desarrollo de diagnósticos sociales para empresas. 

EJecuc1ón de proyectos sociales enco1nendados por la 

Cámara y Entidades 

SITUACIÓN A DICIEMBRE 2000 

Empresas adherentes ......................... . ..... 104 

Trabajadores cubiertos.............. ... .... . ..... , 1 ?.350 

Cober tura ....... ................. ,. ................... ... .. 75.449 

CIFRAS RELEVANTES 

Traba¡adores cesantes atendidos 2000 ......... 7 .690 

Presentaciones Obra& de Teatro ...... ., ........ ...... 102 

OBJETIVOS 

<~01110 un ,sft1i'rzo e111prefar,,1/ 

rn 1,1,1 tcri11 sor·i,1/. su ol~¡l't I vn t'i 

1nt'¡or,tr lr1 c,r/i1f,z1/ a'e ,,id,l, 

p1ef;·renlt'1nen1e rlc los 

tr,thajt1tlt1rfí de In con •trucci611 

.V rl,• Jlt ,'l_ru¡io /i1111il1.tr, 

n11111f'nt,111clo l,1 ¡1roducti1 idad ). 

re11111bi!(rft1rl .,uLt,1! de l.zs 

rn1pr1 ,,1J riel secJv1· 

'>11 rlrr,1/10 ri hrinclt1r Ulli/ 

11t, n,zón ,101i11/ ;ntegri1/, 

dtt?nt/1tf/111(a d 111.r person:1s .Y 

./t1111i/111J, ¡,r:ve111r ¡,rob!erndtíc,1s 

JOLlflÍeJ ¡• co,1tril,11ir 11 

d r1·a I rol /11 r /11.r /1,1 h i Ir d, 1deJ rl e 

los tr,1b,,j.,1dore~. 

('o,no i1Tslrun1ento r!e 

Jolidar11!,1d del setto1~ su _r1,f1tió11 

se c·111n11rr11 ,le11rro ele los l'illortl 

de la (. < '/1. r... rlrf,111dfJi en ,u 

e,pír1Jfi )' 1nisión. Jit·11,lo br.,1zo 

t!Jf< 111or 1/1 lt11 ¡,o/1,itns Jr>i'ittles. 



• 

AFP • 
HABITAT 
Sogor l dad f Co nrl a o i a 

1.981 - 2001 
--------- ---

AFP Habitat S.A. 

ESTRUCTURA .JURIDI C A 

Sociedad anónima especial, regida por el D.L. 

Nº 3.500, de 1980 

PRESTACIONES 

BENEFICIO S 

Pensiones de vejez normal / Pensiones de vejez antic ipada 

Pensiones de ínvalídez / Pensiones de sobrevivencla 

Cuota mortuoria / Excedente de libre disposición 

Herencia / Administración de las cuentas de ahorro voluntario 

Administración de las cuentas de indemnización 

SERVICIOS OTO RGADOS 

Habíplan 

1;abiempresa 

Habicentros 

Habivox 

Habinet 

Habicuenta 

Planificación previsional personalizada 

Cenlro de atención en su lugar de traba10 

Red de sucursales a lo largo de l pals 

Servicio de atención telefónica 

Servicio interactivo a través de Internet 

Información periód ica en su domicilio 

SITUACIÓ N A DIC IEMBRE 2000 

Afl liados activos . . . . . .. .. .. . ... . ., ..... 1.443.304 

Afi liados pensionados ...... ,, ............. .. .. 87.832 

Beneficiarios de pensionados .. ............ 1 0.083 

Cobertura.. ........ .. . . ............ .. ... 1.54 1.219 

C IFRAS RELEVANTES 

Fondo da Pen siones . ....................... $4.862 421 rn1llones 

Nº cuentas de ahorro voluntorio ... . ....... .. . ........... 232.885 

Rentabilidad histórica Fondo de 

Pensiones Julio 81 - Abril 01 real anual. . . . .. . . 1 O 82'\, 

Partícipaclón de mercado ........... 22 93/ü de afiliados acl ,vos 

- -

OEJJETIVOS 

1,1,, \{ 11 j J111io de 

¡,, J/1( .1. 

( )to / \ ,1,/11 llJSfl'rl/" /,1.1 

¡,r, ,1,1, 11111,, ¡• /1rnr/ic 10, 1¡111· 

,r,,/,/, t rl I >t, reto l 1}' .\" _1. 'j(}fJ , 

,¡, ¡ <)8() 

\11 111i,,<;11, >' oj,,·,t•r 1,1111 ~,·,r,,í,, 
¡1rt1°1,1011,1/ clt ,rito IIJl't'I 

¡,ruf, .,101111/, ,1 /11.1 1r11/1,(jt11for1•s, 

1l1 /J/1(), )' /'1llil'Ol, jJdt,I t/llf 

¡,l,1n1f1,¡111 n. lo,¿_rrn 11 tlis(r11t<'U 1111 • • • 

fi11uro rÍÍ_!!,llfl, tr,111,¡uilo .l' seguro. 



Compañía de Seguros de Vida La Construcción S.A. 

ESTRUCTURA JURÍDICA 

Sociedad anónima cerrada 

PRESTACIONES 

Renta v1 tal1cia previsíonal / Jubilación privada 

CIFRAS RELEVANTES 

Ventas totales . . .... ... . ... ..... 6.210.000 UF 

Cartera de Inversiones ... ... .... .. 36.494.000 UF 

Partic1pac,ón de mercado ...... 8.40°,b prímaie 

Dotales constantes y crecien tes / Temporales 

Vida entera / Vida colectiva / Esco laridad 

Accidentes / Complementarios de salud 

Invalidez total y permanente e invalidez dos tercios 

Gastos de salud catastróficos 

Licencias médicas / Desgravamen 

Invalidez y sobrevivencra para AFP 

SITUACIÓN A DICIEMBRE 2000 

Asegurados .. . .. .. ... ... .... ..... .... 2.428.000 

Afí I iados pensionados .. .... .. ..... .. ... .. . 2 1. 000 

Empresas con seguro colectivo .................. 544 

Cobertura..... ...... . ........ , .... """ 2.449.000 

OBJETIVOS 

/Jr111 1rer 11 l,,s ¡,erJ011,1s fle un ,nedin t¡ut• rt'S.f!;Utlrdt su 

b,e11esr,1r et·ond111ico, )' cnn rilo su b1e11estt1r social y 

Ja111iLi11r t'Jl el tien,po, ante los ritsgos asociados ,1l 

fnllec1rn1e1110, ,1 los prob!e1n11s d,· .<,1/ud y ,1 ur111 1nayor 

!011gevídt1d, ,nedi1111tt! cohertur,1s de St'g11ros ,1dap,adrt~ r1 

flts nctl'S11lat!t:1 . 

) 



- - - -
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes 

ESTAUC I uRA JUAIDICA 

Corporación de derecho p rivado sin fines 

de lucro regida por fa ley N°18.833 

PRESTACIONES 

PRESTACIONES LEGALES 

Asignac10n íam 1l iar / Subsid io por incapacidad laboral / Subs1d10 de ces.antia 

CRÉDITO SOCIAL 

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS / PRESTACIONES EN DINE~O 

Asignaciones de nupcialidad y natalidad / Aslgnac,On por fallecim1ento 

del trabajador y sus cargas / AsígnaciOn y becas de estudios 

PROGRAMA DE AHORRO 

Cuenta de Ahorro / Orientación habitacional 

Ahorro para la vivienda / Leasing Habitacional 

TURISMO Y RECREACIÓN 

Centros campestres / Centros deportivos 

Turismo familiar / Otros convenios 

SEGU ROS 

Seguro familiar de vida 

Servicios legales prepagados 

OBJETIVOS 

Arl,ni11i,1r,1< irí11 de 

prertllt"Jonr, rlc' 

segurirlatl .,oci,1/ 

tll':itinadtls al (ltJ,1rrollo 

)' bicntstar de lc1 ¡;,,11ili11 

SERVICIOS DE SALUD 

Servicio Dental familiar / Bonos Fonasa 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Exposiciones / Conferencias / Eventos 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Recaudación a otras entidades previsionales 

Digitación a otras entidades prev1sionales 

SITUAC I ÓN A DICIEMBRE 2000 

Empresas adherentes. . ............................... 17.442 

Afi liados activos ......................................•..... 981.053 

Afí I radas pensionados .•......... ••«• ... • . . • .•• ........ •• • 77. 159 

Benelic1arios ..................... ............. .... ........ 1.667.790 

Cobertura .....•..... . ,. .................................... 2.726.002 

C IFRAS RELEVANTES 

Nº de créditos vigentes ................................... 317.201 

Monto créditos vigentes ................ $2.12.029 millones 

Nº de cuentas de ahorro ................................. ·144_ 11 o 
Monto en cuentas de ahorro ........... $14.907 millones 

Centros campestres ........... 1 .378.000 mts.2 de terreno 

Participación de mercado ......... 41 % de masa afiliada 



t resencia Nacional Entidades Red Social 
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La Serena 
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GALA AR"'tiSTICA EN LA OELEGACIÓf'J REGIONAL.: DE. ARICA 

La Deleg:ac16n Regional de Arica elecluó e! 9 do agosto en el iTcatro Mur11c1pal de esa ciudad. una 

Gala Artlstica corno parl• do act,vid.:irJos conmamorat1vas def pr1r11Er c,ncuentenar,o 

da por tr.ib:.1jadores de l a inst ituctó n. A continuación se presen tó la p,eza 1.eatral o Santas, Vír,1e-

nes y Mártires>> , de! dramaturgo Jorge D laz, que obtuvo el Premro Apes 2000. 

DELEGACIÓN RE:GIONAC CE !QUIQUE 

En la !oiografla, aparecen de 1~Q1.ueréa a derec:na: 

. ' ' ' 
Reg,c na! de la Cámara da la Cons1rucc1ón eo Anca· 

MéiHe F~rnjndez ac!r1z, Ma1got Sil ohueza, 

Encargada de las oficin~ de la Corporación 

Habilac1ona1; Schlom1i Baytelman. aclnz y Eduardo 

Aragonés Gerente zo nal de la Mutual de Segundad 

El prestdante de la Oelegacfón Regional de 

Ramirez, ¡unto a SOCIOS do la Delegación Regional. luego 

de participar en una sesión deportiva. 

DE.LEGACIÓN REGIONAL: OE ANTOFAGASTA 

Durante las meses Oelegacrón 

Regional de Antoíagasta realizó en el marco de estas 

celebraciones. Regionales De-

portivos y Recreativos de la Construcción, el 111 Con

curso de Becas Artísticas y el Cün,peonato da Cuec a 

de la Construcción, activ1d;:idcs que fueron acogidas 

con cntusiasrno por los part1crpantes. 



DELEGACIÓN Rti::GIONA • • • 

noviembre Delegación Regional de Calama realizó un acto conmemorativo 

cincuentenario de la Cénlara. que contó con la presencia de las principales autoridades de la 

Provincia El Loa, socios de la detegac,ón e invitados especiales. Durante la celebración se entre

garon reconoc1m1entos especiales a funcionarios pertenecientes a la Caja de Compensación Los 

Andes, al Servicio Médico, Mutual de Seguridad. AFP Habitat, lsapre Consalud por su destacada 

trayectoria laboral. La oportunidad sirvió para rendir un hornenaJe al fundador de la Delegación El 

Loa. Alfredo Romero y a Víctor Realini, quién ocupó ta presidencia de la delegación por espacio 

de 12 anos. 

fn la fologralia, la Directiva Regional celebra el cr11c.uentenar10 de la 

Cám11ra De f1q. a der.: Juan Aranc1b1a, Vice Presidente de la 

Delegac1ón Regiorral de El Loa: Jorge Pan1o¡a, Prestden\e oe la 

D~l&¡¡aciti11 Regional de IQuique; Oomingo V11!anue11a, Presidente de 

la Oe!egacu:,n Regional de Ef 1 oa; V!ctor Rea!1n1. Past Presidente. 

Alfredo Rome-ro. Abel Rojas, Carros Vald!)s y Pedro Pablo Sanhueza. 

01rec1ore5. 

Con una cena de camarader!a efecluada al 23 de marzo en el hotel Miramontr de Cop1apó, !a 

Delegación Regional. celebró el primer cincuentenario de la C<Amara Chilena de la Construcción 

con la presencia de aulondadcs rng!onales. socios de la Delegac,ón y sus señoras. En la ocasión 

se efectuó un reconocimiento a Dí:icon Vlgoren:1 Pérez, sagundo presidente de la Delegación Re

g1on~1 por et periodo 90-92. 
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un campeonato de cueca realizado el de septiembre. 0-elega 60 ~ion.a 

Maule celebró el c,ncuentenar10 de ta Cámaca: 'A ' la celebración as1st1eron utor1dades re-

gionates. empresas socias 

Social. 

de la oeieyac1ón y r presentanle:s. de l.as entidades 

17 de agoslo. ta Delegación Regional de Coocepc, 

c,ón reahzó una cena de Gafa en el Club Concepción 

para celebra!" los cincuenta años de ta Cámara, con la 

asistencia de aoto11dades y parlamentarios de la octa-

,,a región y socios de la Oeiegac,ón Regional. • 
la cena se distinguió a 

gación. 

13 e)( presidentes de la Dde-

El '27 de octubre ta Oele.gac1ún Regional de Tamuco efecluó el gran Tlíeral de la Construcción. 

actividad or10ntada a tos ltaba¡adores de las omprosas soc,.as; de ta Delegac1ó11_ :El evento $e 

efectuó en et Recinto SOfO . 

• 



,. "': 

' ·-

,, 

' 

' 

'. 
l . • .. 

' 
,, '. 

.. , 

-· 

-

-

,. 
' ·-

• 

.. 
,, 

.. 

DE.l!EGACION - • • 
campeonato 

·-

tiumbeno 

vencedores 

---=---• ---... - -

•• - • • • 

• 
• • • ! 

,, ,. 

' .. 

' . . ' 

.. 

.. ' 

~'4 de octu bre, en las 
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Dt..dicamos este libro a todos los socios 

que con su esfuerzo y generosidad 

han hecho grande nuestra Institución 
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