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1. Antecedentes y Plan Docenal de D e sa rro llo s 
Con una longitud, de 3.950 Km., e l  desarrollo urbano y  lo s  standards h ab i- 
ta c io n a le s  varían  sustanctalm ente entre un extremo y  o tro  d e l  t e r r i t o r io  
con tin en ta l de C h ile . Los mínimos aceptables para una viv ienda en A rica , 
con una temperatura media anual de 19° cent» y clim a s e m i-tro p ica l, deben 
ser  básicamente diferente?.’ a los que ex isten  en M agallanes, en que la  tan - 
pera tura media es de 6° cent, y  su clima es prop io  a la  zona cercana a l  
c ír c u lo  p o la r  an tá rtico »

Las d ife re n c ia s  c lim ática s  in flu yen  a su vez fuertem ente en lo s  p eríodos 
ú t i le s  dentro de un año, para la  con stru cción  de v iv ien d as , o sobre e l  
sistem a de agrupación de e l la s .

Condiciones lo c a le s  p rop ia s , derivadas de estructuras económicas re g io 
n a les , de d ife re n te s  bases s o c io -c u ltu r a le s  y  de costum bres, contribuyen a 
acentuar esta  ca ra c te r iz a c ió n , que se e g r e s a  en d is t in t o s  grados de com
prensión  a l  problema h a b ita cion a l, en la  a ctitu d  de lo s  d is t in to s  sectores  
o grupos y  en la s  formas propias de abordar la  producción  de viv iendas 
(mayor o menor aceptación  a sistem as co op era tiv os , de au tocon stru cción , 
de sociedades de ahorros y  préstam os, e t c . ) .

La in c id en cia  de esta enorme v a r ia b ilid a d  de standards y  de cond iciones 
en un procedim iento de evaluación  de la  d e f ic ie n c ia  h a b ita cion a l n acion a l, 
se r e f l e ja  en é l  hecho de eue la  COREO, en lo s  estu d ios  para e l  Plan Decenal 
de D esa rro llo , reconoce la  e x is ten c ia  de no menos de s ie t e  h ip ó te s is  que 
suponen o tro s  tantos va lores d ife re n te s  a la  cantidad de viviendas d e f i c i 
ta r ia s  en e l  p a ís .

S in  embargo, e l  examen de la s  máximas p o s ib ilid a d e s  de in versión  en 
v iv ien d as, según la s  d isp on ib ilid a d es  de c a p ita liz a c ió n  nacion a l para e l  
decen io 1960-1970, determina un cuadro más seguro de l o  que es p o s ib le  
comprometer en e l  esfu erzo  de producción  de h ab ita cion es .

En e fe c to ,  e l  Plan Decenal de D esarro llo  contempla una in v ers ión  de 
2 800 m illones de escudos en e l  s e cto r  de viv ienda y  urban ización , lo  que 
representa e l  28 por c ien to  de la  in v ers ión  t o t a l  propuesta.

/E l  Plan
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El Plan supone que con la  a p lic a c ió n  de standards h ab ita cion a les  
d iferen cia d os  s e -podrían produ cir 29.57C.OOO m2, con una in v ers ión  de 
1 727 m ill ones de escudosj e l  sa ld o  hasta completar 2 800 m illon es está  
destinado a urban ización , s e r v ic io s  de equipamiento y  o tros  e d i f i c i o s .

A su vez , e s te  t o t a l  de 29.5 m illon es de metros cuadrados, y  la s  obra3 

de urban ización  y  s e r v ic io s ,  podrían s ig n i f i c a r  la  s o lu c ió n  d e l problema 
h a b ita cio n a l.d e  538 700 n á d e o s  fa m ilia re s ,-  cantidad que correspondería  
a la s  necesidades de producción  de viv iendas en e l  p eríodo  1960-70 por c r e 
cim iento v e g e ta tiv o ,, por re p o s ic ió n  d e  viv iendas destru idas u obso letas  y  
para reem plazar-las hab ita cion es destru idas en lo s  sismos de I9 6 0 .

Segón su forma de distribución por grupo social, la mayor proporción 
de unidades de viviendas corresponde a las destinadas a los obreros- (75.5 
por ciento)'con. un. total de 406 720 habitaciones a construirse en el 
decenio, y el saldo (24.5 por ciento) do 131 980tes previsto para los 
grupos medios y altos.

La lo ca 3 .iz a c ió n d e  la s  viviendas- e*. supuesta en su mayoría (82*5. por 
c ie n to )  urbana, con -444 5C0 unidades, pero-un .im portante esfuerzo  de 
prom oción s ig n i f i c a r la  l a  producción, de 94 800 v iv iendas ru ra le s , que 
representa  e l  17.5  por c ie n to  d e l t o t a l  decenal.

Las s igu ien tes  inform aciones fa c i l i t a r á n  la  comprensión d e l Plan Habi
ta c io n a l ch ile n o , encuadrándolo en.sus cond iciones determ inantes:

-  la  to ta lid a d  d e l Plan está  basado financieram ente en la s  condiciones 
cam biarias ex is ten tes  en-. I960, a una r e la c ió n  de un escudo, p or  1 US d ó la r , 
aproximadamente.

-  la  c i f r a  anual de producción  de viv iendas urbanas que se  comtempla 
es d e l  orden d e  6 unidades p or cada m il h ab itan tes.

-  E l programa adoptado re su lta  lim itado p or la  cantidad de recursos 
d isp on ib les  para e l  se cto r  de v iv ien d a , como parte d e l Plan General de 
D e sa rro llo , y  n o -se  espera que é l  produzca una redu cción  im portante d e l  
d é f i c i t  de a rra stre  de hab itacion es en e l-d e ce n io  1960-70.

-  E l s e c to r  p á b lico  será  responsable d e  más o  menos e l  75 por c ien to  
de la  in v e rs ió n  en v iv ien d a s . A su vez lo s  ingresos de este  s e c to r  se 
componen como s ig u e :

d e l  Presupuesto N a c io n a l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5  p or c ien to
,061,.Sistema de Instituciones Previas..... . . . 3 5  " 11
del-Sistema de Ahorro.........................20 " " H-
de Amortización y otros ingresos por
viviendas.»*.............. *10 '! "

/ - L a  in cid en cia
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-  La in c id e n c ia  d e l  presupuesto para e l  s e c to r  de v iv ienda como pro
p orc ión  d e l presupuesto t o t a l  de la  nación , ha s ido  d e l  orden d e l 3 por 
c ie n to , pero puede alcanzar a l  8 por c ie n to , durante la  primera parte  d e l 
Plan.

-  La e fe ctu a ción  d e l primer año d e l Plan (1961) ha s ig n if ic a d o  la  
producción  de aproximadamente 21 000 unidades h ab ita cion a les  en e l  s e c to r  
p ú b lico , y  la  a cc ión  conjunta d e l  se cto r  p ú b lico  y  p rivado , probablemente 
ha s id o  sustancialm ente menor que la  c i f r a  programada.

Sin embargo, la  producción  de viviendas en e l  s e c to r  p ú b lico  ha aumentado 
enormemente en lo s  últim os tre s  años, y  s i  lo s  recu rsos son adecuados, 
podrá alcanzarse la  cantidad de viviendas programadas.

-  E l sistem a de am ortización  rea ju sta b le  es una de la s  c a r a c te r ís t ic a s  
so b resa lien tes  d e l programa ch ilen o  de v iv ien d as, y  es exp licad o  en extenso 
más adelante en este  documento.

Durante la  década re c ie n  pasada, la  in f la c ió n  produjo una d ila p id a c ión  
de la s  acumulaciones de fondos de seguridad s o c ia l  o de cu a lqu ier o tra  
forma de ahorro que fuera usado en con stru cción  de v iv ien d as, y  que se 
amortizaba a un va lor  produ ctivo  muy in fe r io r .

La tendencia in f la c io n a r ia  continúa, aunque con tro lad a , y  s i  e s te  
sistem a de p ro te cc ió n  de la s  in version es h ip o teca r ia s  de lo s  e fe c to s  de la  
in f la c ió n  re su lta  tan  ex itosa  como aparece en la  actu a lid ad , Chile habría 
producido una herramienta muy ú t i l  para la  a cc ión  en e l  campo h a b ita cion a l.

Estimamos que e l  primer s e c to r , es d e c ir ,  e l  obrero p r o le ta r io ,  puede 
ser  atendido por lo s  d iversos  organismos es ta ta les  que rea liza n  programas 
de con stru cción  o financiam iento de viviendas., teniendo siempre en v is ta  e l  
aspecto  s o c ia l  (CORVI, Cajas de P rev is ión , Fundación de Viviendas de Brier- 
g e n c ia ). En estos ca sos , lo s  in tereses  de la s  deudas flu ctú an  entre e l  2 
por c ien to  y  e l  4 p or c ien to  anual; lo s  saldos de deudas y  lo s  dividendos 
son rea ju sta b les  en proporción  a la  v a ria ción  anual d e l  In d ice  de Sueldos 
y  S a larios  d e l  p a ís ; y  e l  p lazo  de cré d ito  e s , por l o  general de 30 años.

E l s e c to r  de viv iendas de t ip o  medio y  a lt o  puede acogerse a lo s  
sistem as de ahorro y  préstamo para la  v iv ienda , instaurados en e l  p a ís  
por lo s  DFL.No.2 y  DFL.N0.205, de 1959 y  I960, respectivam ente,

/S e  ca lcu la
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Se ca lcu la  que un sistem a de ahorro y  préstamo requ iere  aportes a jenos 
a l  sistem a, d e l  orden de un 20 por c ien to  d e l  ca p ita l n ecesario  para 
obtener una in versión  dada en v iv ien d as, siendo e l  sa ldo cu b ierto  por lo s  
ahorros de lo s  in teresados y  la s  recuperaciones de lo s  c r é d it o s .

Para la  producción  de viv iendas de t ip o  medio y  superior se in v ertirá n  
E° 1 077 000 000, en lo s  que s e r ía  n ecesario  un aporte  e x te r io r  cercano a 
lo s  E° 215 400 000 en e l  lapso de 10 años.

En resumen, para cumplir e l  plan de viviendas que se ha propuesto 
como meta en e l  estudio de la  C0RF0 se r ía  necesario  e l  aporte s ig u ie n te :

Para e l  s e cto r  obrero E° 650 000 000
Para e l  s e c to r  medio y  a lto  215 400 000

T ota l aporte E° 865 400 000
Además, una in v ers ión  privada de E° 861 600 000-.

2 . Standards U abitacionales 
Todas la s  consideraciones a n teriores  im plican la  con d ición  de que lo s  

standards h ab ita cion a les  deben se r  bajados sustancialm ente y  e l lo s  co rres 
ponden, aproximadamente, a la s  s igu ien tes  c i fr a s  y  s u p e r fic ie s  m edias:

2 2Vivienda obrera : 40 m . para 5 .5  personas, o sea 7 .3  m por habitante
2 2" medio: 82,5  m • para 5®5 personas, o sea 15 m " "
2 2 " a l t a :  137*5 m . para 5 .5  personas, o sea, 25 m " "

La le g is la c ió n  v igen te  contempla exenciones y  fra n qu icias  tr ib u ta r ia s
y  p re feren cia  en e l  otorgam iento de c ré d ito s  para la s  viviendas de menor
s u p e r f ic ie ,  l o  cual ha quedado e s ta b le c id o , principalm ente, en e l  DFL.No.2
de 1959. Esta Ley d e f in ió  la  "viv ienda económica" como la  unidad h a b ita -

?
c io n a l que t ie n e  una s u p e r f ic ie  constru ida no su p erior  a 140 m y  un re n d i-

2
miento h a b ita cion a l mínimo de 17 ,5  m • por h ab itan te . Solamente la  c itad a  
"vivienda económica" está  fa vorecid a  con la s  fra n qu ic ias  indicadas 
anteriorm ente.

3 . Ahorro popular con f in e s  h ab ita cion a les  
E l Supremo Gobierno estima conveniente obtener e l  apoyo d e l ahorro 

popular para a ce le ra r  lo s  planes de viv ienda y  e s ta b le c ió  e l  "ahorro r e a ju s -  
ta b le  para v iv ien d a" a resguardo de la  in f la c ió n  m onetaria. Las c i fr a s  
d e l aumento d e l  ahorro para viv ienda en lo s  dos años y  medio que tie n e  de 
v ig en cia  e l  sistem a CGRVI son halagadoras.

/ I I .  PLAN
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I I .  PLAN HABITACIONAL CHILENO 
Vimos anteriorm ente que la  d e f ic ie n c ia  h a b ita cion a l ch ilen a , a la  fecha 
de la  in ic ia c ió n  d e l a ctu a l Gobierno, era realmente abrumadora. Por e l l o  
e l  Plan H abitacional estudiado t r a tó  de usar todos lo s  caminos fa c t ib le s  
pare e v ita r  que aumentara e l  d é f i c i t  h a b ita cion a l e x is te n te . E l DFL.No.2 
de 1959, llamado ordinariam ente, Ley d e l  Plan H abitacional creó in cen tivos  
para la  in v ers ión  privada en v iv ien d as , a la  cu a l se l e  asignó un 50 por 
c ie n to  de la  respon sab ilidad  de a lcanzar la  meta propuesta, y  se crearon 
a r b it r io s  para fomentar e l  ahorro popular con fin e s  h ab ita cion a les  y  para 
obtener una m ejor in versión  de lo s  dineros f i s c a le s  destinados a v iv ien das, 
como también su e fe c t iv a  recuperación .

Para f i j a r  la s  id ea s , indicaremos a continuación  una somera l i s t a  de 
lo s  p r in c ip a le s  caminos que, a nuestro ju i c i o ,  u t i l i z a  e l  Plan H abitacional 
ch ilen o  con e l  f in  de propender a la  e lim in ación  d e l  d é f i c i t  h a b ita c io n a l:
1 . P atrocinar la  adopción de standards h ab ita cion a les  r e a l is ta s ,  es 

d e c ir ,  más de acuerdo con  la  verdadera capacidad de pago de lo s  
adquirentes de v iv ien d as .

2 . Mejor aprovechamiento de lo s  d ineros que la s  Cajas de P rev isión  
dedican a proveer de viv iendas a sus imponentes.

3 . Recuperación e fe c t iv a  de la s  inversiones en v iv ien d as, mediante 
deudas y d ividendos h ip o teca r ios  re a ju s ta b le s .

4 .  Estímulo a l  ahorro popular con fin e s  h ab ita cion a les  mediante e l  ahorro 
rea ju sta b le  y  o tros  in ce n tiv o s ,

5. Estímulo a la  e d if ic a c ió n  d e l s e c to r  privado, mediante exenciones 
t r ib u ta r ia s , lib e r ta d  para f i j a r  rentas de arrendam ientos, e t c .

6 . T ribu tación  destinada a viviendas que a fectaba  a la s  u t ilid a d e s  de 
empresas in d u str ia les  se h izo  extensiva  a la s  Bnpresas Comerciales 
y  A g r íco la s .
En lo  que s igu e , trataremos de e x p lica r  con d e ta lle  l o  re fe re n te  a

lo s  puntos 3 y  4 , dando s ó lo  una somera e x p lica c ió n  de lo s  demás:
1er camino: Como una medida dura, pero absolutamente in d ispen sab le , fue
necesario  red u cir  drásticam ente e l  standard h a b ita cion a l de la  e d if ic a c ió n

2
p ú b lica , de unos 17 o 18 m por habitante a unos 10 ó  12 . En la  in v ers ión  
privada se crearon in cen tivos  en la  forma de exenciones tr ib u ta r ia s  progre
s ivas  y  p riorid ad es  para la  obtención  de cré d ito s  para la  con stru cción  de 
v iv ien d as, cuando éstas se acercaran más a l  patrón  h a b ita cion a l propuesto,

/2 °  camino:
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2° cam ino: Las Cajas de P rev isión  destinaban, desde muchos años a trá s , sus 
excedentes p resupuestarios, es d e c ir ,  lo s  d ineros que excedían d e l  cumpli
miento de su fin a lid a d  prim ord ia l que es la  P rev isión  S o c ia l ( ju b i la c io n e s , 
pensiones, préstamos de a u x i l io ,  e t c . )  a la  con stru cción  de viv iendas para 
sus propios  imponentes. Estas construcciones sa lía n  caras y  de un standard 
h a b ita cion a l muy a lt o  debido a la  verdadera anarquía que e x is t ía  en lo s  
métodos de o torgar  lo s  con tratos  de con stru cción  y  por la  b o n if ic a c ió n  que 
s ig n ifica b a  la  in f la c ió n  monetaria que, en este  ca so , fa v orec ía  extremada
mente, a una pequeña m inoría que obten ía  bienes r a íc e s ,  en desmedro de la  
mayoría de lo s  imponentes cuyos fondos p re v is io n a le s  se achicaban año a 
año en l o  que resp ecta  a su poder a d q u is it iv o .

E l DFL.No.2 de 1959 dispuso la  entrega de esos excedentes p re v is io n a le s  
a la  CORPORACION DE LA VIVIENDA (CORVI) e je  y  motor d e l  Plan H abitacional 
para que esta entidad gubernamental esp ec ia liza d a , llamara a propuestas 
p ú b lica s  y  construyera viv iendas de acuerdo a l  standard h a b ita cion a l pro
puesto y  la s  entregara terminadas a lo s  re sp ectiv os  organismos dueños de 
lo s  d ineros en abono de e s to s . Toda viv ienda constru ida  por la  CORVI debe 
ser vendida a lo s  imponentes según un sistem a de deudas y  dividendos 
rea ju sta b les  que explicarem os más adelan te .
3° camino: En cuanto a lo s  estím ulos a l  s e c to r  privado para que in v ie r ta  
en v iv ien d a s , e l lo s  se traducen en una gama muy amplia de exenciones t r ib u 
ta r ia s  y  o tros  a l ic ie n te s  que s e r ía  largo  enumerar, pero que tienden  a 
hacer tanto más conveniente para e l  in v e rs io n is ta  privado la  con stru cción  
de v iv ien d as, cuanto más se acerquen éstas a l  patrón  h a b ita cion a l propuesto. 
4 °  camino: Lo mismo puede d e c irse  d e l impuesto d e l 5 por c ie n to  sobre la s  
u t ilid a d e s  de la s  Empresas, e l  cual puede a p lica rse  en muy d iversas y  
a tra c t iv a s  formas llegan d o, in c lu s o , a recuperarse después de 30 años o 
por muerte d e l dueño o por término d e l  g ir o  de un n eg ocio ,

III. RECUPERACION EFECTIVA DE LAS INVERSIONES EN VIVIENDAS HECHAS 
POR LOS ORGANISMOS ESTATALES, NECESIDAD DE ESTABLECER 

DEUDAS Y DIVIDENDOS REAJUSTABLES

1 . In fla c ió n  monetaria en Chile
a ) In dice  d e l costo  de la  vida :

Durante v a r io s  d e cen ios , y  aun en nuestros d ía s , C h ile  ha su fr id o  de una 
constante d esv a lor iza c ión  m onetari que, en c ie r to s  años, ha alcanzado 
extrema gravedad. /Para
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Para medir la  d esv a lo r iza c ió n  monetaria observaremos e l  comportamiento 
d e l " in d ice  costo  de v id a" que, como su nombre l o  d ic e ,  es un ind icador 
e s ta d ís t ic o  d e l  n iv e l general de p recios  de productos y  s e r v ic io s  consumidos 
por determinados grupos s o c ia le s  o económicos de la  p o b la c ió n ,
b) D esva lorización  monetaria en Chile desde 1940 a I960. Necesidad de 
es ta b le ce r  un sistem a rea .iustab le .

En e l  Cuadro s igu ien te  consi gnamos lo s  va lores  alcanzados en un lapso 
de a lrededor de 20 años de lo s  Indices d e l  Costo de la  Vida y  d e l Costo 
de la  E d if ic a c ió n  en C h ile , como también e l  v a lo r , en pesos ch ile n o s , 
d e l sueldo v i t a l  para e l  Departamento de Santiago, lle v a d o s  por e l  S e rv ic io  
N acional de E s ta d ís t ica  y  Censos de nuestro p a ís .

Cuadro 1

Años (1 )  Sueldo V ita l 
para S tgo .$

100»
( l )  In d ice  co sto  
vida o p re c io s  
a l  consumidor

100»
In dice  co sto  de 
E d if. C als, por 
d ir .  e s ta d ís t ic a

1940 460 210.3
1941 600 242.3 -
1942 815 304c 3 205.2
1943 1 050 353.9 253.2
1944 1 185 395.4 317.2
1945 1 320 430.2 317.2
1946 1 470 498.6 394.6
1947 1 995 666.0 392.4
1948 2 400 785.9 525.O
1949 3 040 933.3 581.4
1950 3 800 1 074.55 704.4
1951 4 670 1 316.70 823.6
1952 6 070 1 604.26 1 029.4
1953 7 550 2 012.89 1 331 .1
1954 11 600 3 465.80 2 0 7 2 .8
1955 18 400 6 068.94 3 I 36 . I
1956 26 959 9 474.21 4 699.8
1957 35 086 12 016.81 6 642.5
1958 42 103 15 134.52 7 563.9
1959 57 550 20 976.44 10 384.7
I960 57 550 23 413.10 —
1961 77 170 ----- —

Como se puede a p rec ia r , la s  casas costaban en 1940, a lrededor de 100 
veces menos que en I960.

/Por esta
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Por esta  razón la s  recuperaciones de c ré d ito s  h ip o teca r ios  a mediano 

y  largo p lazo  iban siendo cada vez menos s ig n i f i c a t iv a s 0
También puede deducirse  d e l Cuadro 1 que en periodos la rga s , 

la  v a r ia c ió n  media de lo s  Indices d e l Costo de la  Vida, d e l Costo de la  
E d ifica c ió n  y  de lo s  su e ld os, es muy s im ila r . En e l  presente caso la  
v a r ia c ió n  media de lo s  tre s  ín d ices  flu ctú a  a lrededor d e l 27 por c ien to  
anual.

Una d esv a lor iza c ión  como la  indicada es nefasta  para la  recuperación  de 
lo s  c ré d ito s  a la rgo  p la z o , En e fe c t o ,  veamos qué sucede con la s  recupera
ciones de cré d ito s  ex istien d o  d ife re n te s  tasas de in f la c ió n .

Sea una deuda P pactada a m años p lazo  con un in terés  anual i .  Supon
gamos, por o tra  p a rte , que e x is te  una d esv a lor iza c ión  m onetaria t a l  que 
la s  viviendas, se encarecen anualmente a una tasa  media r .

Entonces, siendo 
P -  Deuda in i c i a l  
D *  Dividendo i n i c i a l
f  = Factor a c tu a r ia l que da e l  dividendo i n i c i a l  
R = 1 + r  = Factor de c a p ita liz a c ió n  r e fe r id o  a l  encarecim iento 

de la s  viv iendas por e fe c to  de la  in f la c ió n  m onetaria, 
m -  Plazo de la  deuda
Tenemos que e l  t o t a l  de d inero, en moneda de la  fecha i n i c i a l ,  que debe 

desembolsar e l  deudor para quedar s in  deuda, será :
T = Pfm
En cambio, l o  que en r ig o r  debería  desem bolsar, para i r  compensando

la  in f la c ió n  será :

T» = P . f .  tf* -  1 
R -  1

y  la  razón entre ambos desembolsos será :
1 ) T = m R -  1 

T». R® -  1
En la  fórmula 1 ) puede a p recia rse  que e l  p orcen ta je  que un deudor 

devuelve por concepto de am ortización  e in tereses  en un régimen s in  rea ju ste  
en r e la c ió n  con la  ju sta  d evo lu ción  en un régimen re a ju s ta b le , es indepen
d ien te  d e l monto d e l préstamo i n i c i a l  y  d e l in te ré s  d e l mismo y  va ría  en 
función  d e l p lazo  de la  deuda y  d e l  fa c to r  de in f la c ió n  R.

/Para formarnos
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Para formarnos una idea d e l orden de im portancia que tien en  estos 
últirnos elementos en la  recuperación  e fe c t iv a  de lo s  cré d ito s  hemos 
con feccionado e l  s ig u ien te  Cuadro;

Cuadro 2

PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CREDITOS EN UN REGIMEN NO 
REAJUSTARLE SEGUN LAS DIFERENTES TASAS DE INFLACION 

ï  PLAZOS DE LAS DEUDAS

Tasa r  de 
in f la c ió n  
anual

%

Factor R de 
cap ita 

l iz a c ió n  
(1 + r )

Plazo m de 
la  deuda o 
cré d ito  

años

Razón T 
T»

%

10 1 ,10 10 63
10 1.10 20 35
10 1.10 30 18
20 1.20 10 39
20 1.20 20 11
20 1.20 V.O o 3
30 1.30 10 23
30 1.30 20 3
30 1.30 30 0.3

Como en e l  p eríodo  comprendido entre lo s  años 1940 y  I960 hubo una 
tasa  de in f la c ió n  d e l orden d e l 27 por c ie n to , se in f ie r e  que la  recupera
c ió n  de lo s  cré d ito s  otorgados en d icho período fue muy escasa .

Por o tra  p a rte , tampoco era p o s ib le  e l  ahorro de cualqu ier c la se  
puesto que lo s  d ep ósitos  se desva lorizan  rápidamente.

En v is ta  de l o  a n te r io r , e l  Gobierno a ctu a l, a l  asumir e l  poder, 
d ic tó  la s  Leyes necesarias para instaurar un sistem a de ahorros y  préstamos 
rea ju sta b les  que pasaremos a explicai- en e l  a cá p ite  s ig u ie n te ,
c )  Sistema rea.iustable de saldos de deuda y  dividendos h ip o te ca r io s

V ista  la  necesidad in e lu d ib le  de es ta b lecer  un sistem a de deudas rea ju s
ta b le s , lo s  té cn ico s  se abocaron a l  estu dio  de lo s  d ife re n te s  ín d ices  que 
podrían  s e rv ir  para e s ta b lecer  e l  rea ju s te  anual de saldos de deuda y  de 
d iv idendos. Estos últim os también deben ser  rea justados con e l  o b je to  de 
mantener in a lte ra b le  e l  p lazo  de la  deuda e s ta b lec id o  en la s  e scr itu ra s  
o r ig in a le s  de préstam o,

/Aparentemente, como



Aparentemente, como se  t r a ta  de recuperar lo s  d ineros de manera que 
éstos  sirvan  para v o lv er  a con stru ir  un mismo número de viv iendas que lo s  
cré d ito s  o r ig in a le s , e l  ín d ice  más indicado se r ía  e l  INDICE DEL COSTO DE 
LA EDIFICACION, Sin em bargo,este ín d ice  es sumamente ambiguo porque 
depende d e l grado de co n fo rt  que se asigne a la  viv ienda cuyo costo  se deter
minará anualmente, También t ie n e  una in flu e n c ia  considerab le  e l  va lor  
d e l terreno donde dicha v iv ienda se em place,al igu a l que s i  se tra ta  de 
viv ienda u n ifam ilia r  o e d i f i c i o  en a ltu ra .

Por otra  p a rte , siendo la  C0RV.I y  la s  Cajas de P rev is ión , entidades 
con c la ra s  fin a lid a d es  s o c ia le s ,  no era p o s ib le  desentenderse de la  
futura capacidad de pago de lo s  adquirentes de v iv ien d as .

Es a s í  como se p r e f i r i ó  u t i l i z a r  como ín d ice  para rea ju sta r  la s  deudas y  
dividendos h ip o te ca r io s , a l  INDICE DE SUELDOS Y SALARIOS, Este es un 
Indice que actualmente l le v a  e l  S e rv ic io  Nacional de E sta d ís t ica  y  Censos 
por d isp o s ic ió n  de la  prim era y  rudamental Ley para la  Vivienda d ictada  por 
e l  presente G ob iern a ,e l DECRETO CON FUERZA DE LEY No, 2 DEL AÑO 1959»

En e fe c t o ,  e l  a r t íc u lo  68 d e l DFL.No. 2 de 1959 dispone que la s  deudas 
y  dividendos h ip oteca rios  podrán varia r  anualmente, por la  s ig u ien te  causa: 
"Por un rea ju ste  anual, equ ivalente a l  porcen ta je  de v a ria ción  d e l Indice 
de Sueldos y  S a larios  determinado por e l  S e rv ic io  Nacional de E sta d ística  
y  Censos, reducido en una unidad y  redondeado a l  entero in fe r io r  más 
próxim o". Posteriorm ente, se ha innovado en esta  materia, a l  d isponerse 
que, en ningún caso, esta  v a r ia c ió n  podrá superar a la  v a ria ción  d e l Indice 
d e l Costo de la  Vida en e l  p eríodo  correspondiente.

La Ley dispuso que no se a p lica ra  la  v a r ia c ió n  t o t a l  d e l Indice de 
Sueldos y  S a larios  para rea ju sta r  deudas y  dividendos h ip o teca r ios  s ino 
disminuida en 1 .5  por c ien to  anual, en promedio, porque se estimó que en 
períodos largos este  In dice  aumentaría a una tasa 1 .5  por c ien to  superior 
a l  a lza  d e l Costo de la  Vida que, a nuestro ju i c i o ,  r e f l e ja  con más propiedad 
que cu alqu ier o tro  In d ice , la  d esv a lor iza c ión  m onetaria. Este mayor c r e c i 
miento de lo s  sueldos y  sa la r io s  que e l  Costo de la  Vida, r e f le ja r ía  e l  
mejoramiento medio d e l standard de v ida  de la  p ob la ción  por e fe c to  d e l 
progreso general d e l  p a ís .

ST/ECLA/CONF . 9/L. 18
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La cláusu la  p o s te r io r  que lim itó  la  va ria ción  d e l  re a ju s te  a un máximo 
equivalente a la  v a r ia c ió n  d e l Indice d e l Costo de la  Vida en e l  mismo 
p eríod o , se debe, a que siendo este  últim o Indice e l  que r e f l e ja  e l  va lor  
de la  moneda, no parece acon se jab le  e x ig ir  a le s  deudores mayores sumas, 
en v a lor  in tr ín s e c o , cuando lo s  sueldos medios d e l p a ís ,s e  aumenten en forma 
muy rápida en r e la c ió n  a l  Costo de la  Vida, s in o  que, precisam ente, este  
últim o debe ser la  medida ju s ta  de retorn o de lo s  s e r v ic io s  h ip o te ca r io s .

En resumen, la  CORVI ha determinado, hasta la  fech a , e l  rea ju ste  de 
la s  deudas y  dividendos h ip o te ca r io s , a contar d e l mes de ju l i o  de 1959 en 
r e la c ió n  con la  flu ctu a c ió n  d e l  In dice  de Sueldos y  S a la r io s . Este Indice 
se basa, esencialm ente, en encuestas anuales rea lizad as en e l  mes de a b r i l  
de cada año y  su v a ria ción  p orcen tu a l, disminuida en una unidad y  redondeada 
a l  entero in fe r io r  más próxim o, a fe c ta  a l  v a lo r  de la  "unidad re a ju s ta b le "  
de un período p o s te r io r .

Para poder operar con mayor fa c i l id a d  la  CORVI creó  una esp ecie  de 
moneda de pago, a la  cu a l se conoce como "Unidad R ea ju sta b le".

E l v a lo r  de esta  unidad se f i j a  cada año, según la  v a r ia c ió n  anual 
d e l In dice  de Sueldos y  S a la r ie s , en e l  período de 12 meses que termina en 
a b r i l  de cada año.

El nuevo v a lor  de la  "Unidad R eajustable" r ig e  desde e l  Io de ju l i o  de 
cada año. Hay por lo  tanto un lapso adecuado en tre  e l  mes en que se re a liz a  
la  encuesta de sueldos y  sa3_arioss (a b r i l )  y  e l  mes en que se a p lica  e l  
resu ltado de e l la  que es j u l i o .

A p a r t ir  de ju l i o  de 1962, se a p lica rá  la  v a r ia c ió n  d e l Indice d e l 
Costo de la  Vida en e l  mismo p eríodo  que cubre la  encuesta de sueldos y  
sa la r io s  s i  aquel In dice  v a ría , menos que e l  segundo conforme lo  que se 
e x p lic ó  anteriorm ente.

En la s  dos oportunidades en que ya ha correspondido a p lic a r  la  v a ria ción  
d e l Indice de sueldos y  sa la r io s  para f i j a r  nuevos va lores  anuales de la  
"unidad re a ju s ta b le " , ha habido una v a r ia c ió n  anual que a rro ja .u n  rea ju ste  
d e l 14 por c ie n to .

Los va lores  que ha temado la  "unidad re a ju s ta b le " , han s ido  lo s  
s ig u ie n te s :

/Cuadro 3
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Cuadro 3

Período V ariación "Unidad re a ju sta b le  "
Ind. sueldos y  sa la r io s V alor Unidad 

E°

31 /7 /5 9  30/Ó /60 100 1.00

1 /7 /6 0  3 0 /6 /6 1 315 1.14
1 /7 /6 0  30 /6 /6 2 133 1.30

Muchas personas t ien en  dudas, por simple a p re c ia c ió n , de que con e l  
sistem a rea ju sta b le  de saldos de deudas y  dividendos aquellas no se 
extingan en e l  p lazo  pactado en la s  escr itu ra s  o r ig in a le s  de otorgam iento 
de lo s  c r é d ito s .

A continuación  tratarem os de e x p lica r  e l  mecanismo de a p lica c ió n  de 
la s  "unidades re a ju s ta b le s "  con un ejemplo numérico.

Supongamos que se otorga  un préstamo por E°1 000. a l  4 por c ien to  de 
in te ré s  anual y  a 5 años p la z o . Para mayor fa c i l id a d  supongamos que e l  
Indice de Sueldos y  S a larios  va ría  de una manera t a l  que s ig n if iq u e  un 
a lza  de la  "unidad re a ju s ta b le "  d e l 10 por c ie n to  todos lo s  años.

Aplicando lo s  cuadros a ctu a r ia le s  corrien tes  se ob tien e  e l  dividendo 
anual que deberá cancelar e l  deudor a l  f in a l  d e l 1 er . año.

Dividendo = E° 224 627
Primeramente, indicarem os en e l  cuadro s igu ien te  e l  D esarrollo  de la  

Deuda propuesta s in  r e a ju s te :
Cuadro 4 

( Ejemplo s in  r e a ju s te )
Préstamo = E° 1 000. 1 - 4  por c ie n to  anual
Plazo =• 5 años Dividendo -  E° 224 627

Año
E°Saldo después 

de pagado e l  
dividendo

E°
In tereses Am ortización

E°
Dividendo

1 815 373 40 000 3.04 627 224 627
2 623 361 32 615 192 012 h

3 423 668 24 934 199 693 i i

4 21.5 93Ô 16 947 207 680 i i

5 0 . 3 . 6 ^ 215 938 II

/Ahora b ien ,
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Ahora b ien , en un sistem a re a ju s ta b le , después de pagado e l  1 e r . 

d ividendo aplicaríam os e l  rea ju ste  a l  sa ldo  de la  deuda y  a l  dividendo 
lo  cu a l nos da:

Nuevo saldo de deuda = 815 373 x  1 .10
" » »  896 910

Nuevo dividendo = 247 090
Durante e l  segundo año de s e r v ic io  de la  deuda, e l  saldo de deuda rea ju s—

ta b le  gana un 4 por c ie n to  de in te ré s  y ,  después de pagado e l  segundo 
dividendo la  s itu a c ión  de la  deuda es la  s ig u ien te ;

Saldo de deuda a l  comienzo d e l segundo año «  E° 896 910
Intereses durante un año «  35 876
Dividendo correspondiente a l  segundo año = 247 090
Cantidad que se abona a la  deuda
como am ortización 7\ 1 21 lt
Saldo de la  deuda después de pagado
e l  segundo dividendo 685 696
Aplicando nuevamente un rea ju ste  d e l  10 por c ie n to  tanto a l  sa ld o  de 

la  deuda como a l  d iv idendo, se  t ie n e :
Nuevo sa ldo de la  deuda = 754 266
Nuevo dividendo = 271 799
Siguiendo e l  mismo proceso  durante lo s  restan tes años, se puede esta b le 

cer e l  s igu ien te  cuadro d e  d e sa rro llo  de la  deuda propuesta :

/Cuadro 5



Dividendo prim er año « E° 224 627
—  I . — — . ,  i .  . ..............................................................................................................I .  . .  .  ■ ■ , I .  I

Saldo después
Año de pagado e l  In tereses Am ortización Dividendo

dividendo
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Cuadro 5

1 815 373 40 000 184 627 224 627
X X

.1 ,10 1 .10
896 910 247 090

Dividendo segundo año ;? E° 247 090
2 685 696 35 876 211 214 247 090

X X

1 .10 1 ,10
754 266 271 799

Dividendo te r c e r  año r E° 271 799
3 512 638 30 171 241 628 27 799

X X

lo lO 1 ,10
563 902 293 979

Dividendo cuarto año = E° 298 979
4 287 479 22 556 276 423 298 979

X X

1 .1 0 1.10
316 228 328 877

Dividendo quinto año - E° 328 877

5 0 12 649 316 228 328 877

Ahora, supongamos que e l  Préstamo de lo s  E° 1 000 se reconoce en "unidades 
re a ju s ta b le s " , cada una de la s  cu a les  valga E° 1 000 a la  fech a  in i c ia l »

Esta "unidad re a ju s ta b le "  ir á  variando en proporción  a l  a lza  d e l Indice 
de S a la r ios  y  S ueldos,

En e l  caso propuesto de una v a ria ción  anual, igu a l para todos lo s  años, 
se t ien e  lo s  s igu ien tes  va lores  en escudos de la  "unidad r e a ju s ta b le " .

Cuadro 6

Después 
d e l año

V alor de la  U .R ." 
en escudos

F actor (l**r)n 
1 .10n

1 1 .10 1 .10
2 1 .21 1 .2 1
3 1.33 1.331
4 1.46 1.4641
5 1.61 1.61051

;omo en
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Como en e l  Cuadro 5 se ha id o  reajustando e l  sa ld o  d e  la  deuda y  
e l  d ividendo correspondiente a l  in ic ia r s e  cada año de s e r v ic io ,  se  puede 
l le g a r  a l  mismo resu ltado s i  m ultiplicam os lo s  saldos y  dividendos que 

aparecen en e l  Cuadro 4 por lo s  fa c to re s  correspondientes d e l Cuadro 6 .
Cuadro 7

Después 
d e l año

Saldo
E°

Dividendo
E°

Factor Saldo reajustado D iv. Rea
justado 

E°

1
1 000 

815 373 224 627 1.10 896 910 247 000
2 623 361 » 1 .21 724 266 271 799
3 423 668 » 1.331 563 902 298 979
4 215 988 ■i 1.4641 316 288 328 877

5 0

Esto nos da la  p o s ib ilid a d  de ten er un d e sa rro llo  de la  deuda en 
"unidades re a ju s ta b le s " t a l  como s i  fuera  en escudos, dándole a dicha 
"U.R" e l  ca rácter  d e l  fa c to r  que aparece en e l  cuadro 6 .

Como e l  rea ju ste  de la  "U .R ." se r e a liz a  una vez en e l  año, en esa 
oportunidad quedan automáticamente rea justados todos lo s  saldos de deuda 
y  sus re sp ectiv os  dividendos sean éstos  mensuales o anuales.

17. AHORROS REAJUSTABLES PARA VIVIENDA 
La re a ju s ta b ilid a d  de lo s  ahorros se h izo  absolutamente ind ispensab le para 
poder a tra er  e l  ahorro popular hacia e l  financiam iento de v iv ien d as .

En e fe c t o ,  con tasas de in f la c ió n  monetaria tan a lta s  como la s  que 
hemos indicado anteriorm ente, lo s  ahorros de lo s  in teresados prácticam ente 
desaparecían a co r to  p la zo , puesto que perdían rápidamente su poder 
a d q u is it iv o .

No había, por l o  ta n to , a l ic ie n t e  alguno para que la s  personas h ic ie ra n  
esfu erzos por juntar d in ero , menos para v iv ien d a , cuyos p lazos  de espera 
son , por l o  gen era l, mayores que lo s  de cualqu ier a r t íc u lo  de consumo.

Entonces, e l  DFL,No. 2 de 1959 dispuso que la  CORVI resguardara e l  
v a lo r  a d q u is it iv o  de lo s  ahorros con fin e s  h a b ita cion a les , rea justándolos 
periódicam ente y  agregándoles un in terés  anual d e l  3 por c ie n to ,

/E l  In d ice
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El In d ice  para e fectu a r  este  rea ju ste  e s , lógicam ente, e l  mismo que 
s irv e  para rea ju sta r  deudas y  dividendos h ip o teca r ios  que indicáramos 
anteriorm ente, va le  d e c ir ,  e l  Indice de Sueldos y  S a la rios  con e l  tope 
máximo de v a ria ción  d e l Indice d e l Costo de la  Vida, en e l  mismo p eríod o , 
conforme d isp o s ic ió n  le g a l  r e c ie n te , se produce un e q u il ib r io  fin a n cie ro  
entre l o  que la  CORVI paga por concepto de rea ju stes  a lo s  ahorrantes y  l o  
que lo s  acreedores h ip o te ca r io s  devuelven por este  mismo concepto .

Tal como en e l  caso de la s  deudas y  dividendos h ip o te ca r io s  re a ju s - 
ta b le s  la  CORVI creó  una e sp ec ie  de moneda para e fectu a r  lo s  ahorros con 
fin e s  h ab ita cion a les  a la  cu a l se conoce como " la  cuota de a h orro".

Entonces, podríamos d e f in ir  " la  cuota de ahorro" como una esp ecie  de 
unidad m onetaria, cuyo v a lor  en escudos va ría  anualmente, en la  misma 
forma que varían  lo s  sueldos y  sa la r io s  d e l p a ís .

Esto qu iere d e c ir  que, s i  lo s  sueldos y  sa la r io s  aumentan durante e l  
afío, e l  v a lor  de la  "cuota de ahorro" aumenta en la  misma p rop orción . De 
la  misma manera, s i  lo s  sueldos y  s a la r io s  medios su fren  descensos, la  

"cuota de ahorro" también disminuye. Sin embargo, segón d isp o s ic ió n  le g a l  
r e c ie n te , como indicáramos más a rr ib a , s i  e l  a lza  media de sueldos y  
s a la r io s ,  acusada por e l  In dice  correspondiente , dism inuida en una unidad 
y  redondeada a l  entero in fe r io r  más próximo fuera en un año cualqu iera 
superior a l  a lza  d e l In d ice  d e l Costo de la  Vida en e l  mismo período 
entonces la  "cuota de ahorro" se  rea ju stará  segón esta  ó ltim a v a r ia c ió n .

Siguiendo con la  e x p lica c ió n  d e l sistem a de la s  "cuotas de ahorro" 
debemos agregar que dichas unidades se emplean para e fectu a r lo s  depósitos 
para v iv ienda en e l  Banco d e l  Estado de C h ile .

Anualmente, la  CORVI f i j a  e l  llamado "va lor  o f i c i a l "  de la  "cuota de 
ahorro" v á lid o  para e l  p eríod o  entre e l  11 de J u lio  d e l  año en que se 
determina y  e l  10 de ju l i o  d e l año s ig u ie n te . A s í, e l  v a lo r  o f i c i a l  de 
la  "cuota  de ahorro" v igen te  en Mayo de 19Ó2 es e l  que corresponde a l  período 
11 de ju l i o  de 1961 a l  10 de ju l i o  de 1962.

Para f i j a r  e l  "va lor  o f i c i a l "  de la  "cuota de ah orro", la  CORVI agrega 
a l  "va lor  o f i c i a l "  d e l año a n te r io r , la s  s igu ien tes  can tidades:

a )  3 por c ie n to  d e l "v a lo r  o f i c i a l "  de la  "cuota de ahorro" d e l año 
a n te r io r , por concepto de in te re se s ; y

b ) E l v a lor  que re su lta  de m u lt ip lica r , e l  p orcen ta je  de a lza  d e l 
Indice de S a larios  y  Sueldos determinado por e l  S e rv ic io  
Nacional de E sta d ística  y  Censos, dism inuido en una unidad y

/redondeado a l
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, redondeado a l  entero in fe r io r  más próximo, por e l  "va lor  o f i c i a l "  
de la  "cuota de ahorro" d e l año precedente.

Un ejemplo posiblem ente d is ip e  la s  dudas que pudiera haber resp ecto  
a l  mecanismo que acabamos de e x p lic a r :

El S e rv ic io  Nacional de E sta d ís t ica  y  Censos comunicó a la  CCRVI, en 
su oportunidad, lo s  s igu ien tes  datos :

In d ice  de Sueldos y  S a la rios  a l  mes de a b r i l /5 9  = 100.00
Indice de Sueldos y  S a larios  a l  mes de a b r i l /6 0  115.09
Porcentaje de v a ria ción  d e l Indice de S a la rios
y  Sueldos en e l  período indicado *  15.09
En base a es tos  d a tos , la  "cuota de ah orro", que o fic ia lm en te  te n ía  un

va lor  de E° 1 . desde ju l i o  de 1959 a l  10 de ju l i o  de I960, fué alzada o f i c i a l 
mente a E° 1 .17 conforme a l  s igu ien te  c á lc u lo :

a ) Valor o f i c i a l  de la  "cuota  de ah orro", desde
ju l i o  1959 hasta 1 0 .7 .6 0  = E °1.00

b ) In tereses (3 por c ien to  de a ) )  = 0.Q3
c )  Alza de s a la r io s  y  sueldos (15.09 por c ie n to ,

se a p lic a  14 por c ie n to  sobre a ) )  «* 0 .14
VALOR OFICIAL "Cuota de Ahorro" entre e l  11 .7 .60

y  e l  30 .7 .6 1  -  E° 1.17
Efectuando cá lcu los  s im ila res  se obtuvieron  lo s  va lores  o f i c ia le s  

de la  "cuota de ahorro" que se consignan en e l  cuadro s ig u ie n te :
CUOTAS DE AHORRO
Valores O fic ia le s

Período de v igen cia  V alor de la  unidad
E°

31.7.59 - 10.7.60 1.00

11 .7 .6 0  -  10 .7 .6 1  1 .17
11.7.61 - 10.7.62 1.37

En e l  año 1962 se u t i l i z ó  la  v a ria ción  máxima d e l In dice  d e l Costo de 
la  Vida segán la  m od ifica c ión  le g a l  in d icada  anteriorm ente, en lugar d e l 
procedim iento en base a l  Indice de Salarios y  Sueldos cuya v a ria ción  anual,
en e l  p eríodo  en es tu d io , fue superior a la  de aqu él. Sé obtuvo e l  v a lor
que se in d ica  a con tin u ación :

Periodo de v igen cia  Valor de la  unidad
E°

11.7.62 -  10.7.63 1.54

/El "valor
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El "va lor  o f i c i a l "  de la  cuota de ahorro se usa para hacer la  devolución  
de fondos a aqu ellas  personas que teniendo depositadas cuotas de ahorro en 
e l  Banco d e l Estado, pidan su d evo lu ción . Para p ed ir  la  r e s t itu c ió n  a n te r io r , 
es n ecesario  que la s  cuotas de ahorro hayan permanecido tre s  años depositadas 
en e l  Banco d e l Estado. En e l  caso de a p lica c ió n  de la s  cuotas de ahorro 
para comprar o co n stru ir  "viviendas económicas" se consideran dichas unidades 
a l  "va lor  p r o v is io n a l"  que pasaremos a ex p lica r  a con tin u ación :

Con e l  o b je t iv o  r e c ié n  indicado y  para e v ita r , por o tra  p a rte , que 
a lzas  bruscas una vez a l  año se presten  a p o s ib le s  especu lacion es por parte  
de te rce ra s  personas, la  CORVI está  autorizada para f i j a r  "va lores p ro v i
s io n a le s "  mensuales de la  cuota de ahorro.

El "va lor  p ro v is io n a l"  mensual es e l  que se emplea para hacer lo s  
dep ósitos  de ahorro y  para a d q u ir ir , co n stru ir , e t c .  la  viv ienda que r e c ib ir á  
la  persona que re a liz a  cualqu iera operación  h ip o teca r ia  con la  CORVI.

El va lor  p ro v is io n a l se f i j a  mensualmente, agregando a l  v a lo r  o f i c i a l  
anual que r ig e  en esa fech a , un 3 por c ien to  por concepto de in te re se s , en 
la  proporción  d e l  tiempo tra n scu rr id o , y  un por c ien to  estim ativo  de la  
probable v a r ia c ió n  que experimentarán lo s  s a la r io s  y  sueldos en e l  mismo 
la p so . S i se estimara que e l  In d ice  d e l Costo de la  Vida tie n e  una va ria ción  
menor en e l  lap so  considerado, se  u t i l iz a r á  esta  v a r ia c ió n .

Veamos un ejem plo. Supongamos que se estima que se está  produciendo 
una v a ria ción  mensual d e l In dice  de S a larios  y  Sueldos que produce un a lza  
de la  cuota de ahorro d e l orden d e l 0*8 por c ie n to  mensual (9 .6  por c ien to  
anual) y  que esta  v a ria ción  es in fe r io r  a la  correspondiente d e l In dice  
d e l Costo de la  Vida en e l  mismo p e r ío d o . Se desea ca lcu la r  e l  v a lo r  pro
v is io n a l  de la  cuota de ahorro en e l  mes de octubre de 1962:

a ) Valor O fic ia l  de la  "cuota de ahorro"
entre e l  11 .7 .62  y  e l  10 .7 .63  «  E° 1 .540

b ) In tereses (3 meses, o sea
. (0 .03 X 3 -  0.0075 X 1 .5 4 ) -  0.01155

12

c )  R ea ju ste : 0.024 x  1 .540  »  0.03696
100

T ota l -  1.58851
Redondeando, obtenemos e l  v a lo r  p ro v is io n a l
probable de la  "cuota de ahorro" vá lid o  para e l
período entre e l  11 .10 .62  y  e l  10 .11 .62  »  E° 1 .59

/Evidentem ente, e l
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Evidentemente, e l  v a lo r  a n te r io r  ha s id o  ca lcu lado como ejemplo y  
en ningún caso debe ser  considerado como e l  "va lor  p ro v is io n a l"  de la  
cuota de ahorro que re g irá  en octubre próximo ven idero ,

1 . Ahorro para viv ienda convenios de ahorro y  préstamo 
Antes d e l DFL. No. 2 de 1959, tanto e l  p ú b lico  en gen era l, a través de la  
CORVI, como lo s  imponentes de la s  Cajas de P rev is ión , por medio de sus 
resp ectiva s  Cajas, optaban a viv iendas acreditando puntaje mediante sus 
cargas fam ilia res  y  la  antigüedad d e l imponente como t a l  o de su s o l ic i t u d  
para viv ienda y , por l o  gen era l, no hacía  ahorro alguno con e l  o b je to  de 
ten er mejor opción  en la s  l i s t a s  de p r io r id a d es .

Hoy d ía , la  persona que n eces ita  una viv ienda puede hacer "ahorros 
p re v io s "  para a lcanzar un mayor puntaje , s i  se tr a ta  de p ostu la ción  por 
orden de p re la c ió n , o para cum plir su programa de ahorro s i  se  tra ta  de lo s  
Convenios de Ahorro y  Préstamo que entraremos a e x p lica r  a con tin u ación :

2» Sistema de Ahorro y  Préstamo para la  viv ienda
a ) O rganización general -  Sistemas fin a n c ie ro s  de Ahorro y  Préstamos.

El ahorro y  préstamo para la  v iv ienda es un sistem a fin a n c ie ro  que 
u t i l i z a  lo s  ahorros de lo s  ind ividuos de una comunidad y  lo s  d estina  a l  
financiam iento de v iv ien d as.

E l sistema fin a n c ie ro  indicado puede ser prácticam ente por entidades 
privadas, como es e l  caso de la s  A sociaciones de Ahorro y  Préstamo a ctu a l
mente in ic ian d o  sus a ctiv id a d es  en C h ile , o por e l  Estado, como es e l  caso 
de la  CORVI.

Las c itad as  organ izaciones reúnen lo s  ahorros in d iv id u a les  y  lo s  
destinan a la  a d q u is ic ión , con stru cción , term inación  o am pliación de v iv ien d as. 
También puede in c lu ir s e  en lo s  préstamos h ip o teca r ios  correspondientes e l  
co sto  de lo s  terren os y  la  urban ización  de lo s  mismos.

En nuestra le g is la c ió n  sobre esta  m ateria, va le  d e c ir ,  e l  DFL. No.2 
de 1959 y  e l  DFL. No. 205 de i960  se ha es ta b le c id o  una con d ición  gen era l: 
que la s  viv iendas que se construyen, adquieran, terminen o amplían, deberán 
ser  "viv iendas económ icas" y  se entienden como ta le s  la s  que d e fin e  expresa
mente e l  DFL. No. 2 . Debe recordarse  que esta  lim ita c ió n  tra e  como compen
sación  la s  m ú ltip les  fra n qu icias  y  exenciones de impuesto que e l  mismo 
cuerpo le g a l  esta b lece  para d ichas v iv ien d as.

/Con los
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Con lo s  in tereses  cobrados a la s  personas que obtienen lo s  préstamos 
mencionados anteriorm ente, la  a so c ia c ió n  o la  CORVI, deben tr a ta r  de 
f in a n c ia r  sus gastos para p roteg erse  de p o s ib le s  p érd id as.

El camino que se anhela segu ir en C hile está  señalado por e l  que se 
ha re co rr id o  en lo s  Estados Unidos; naturalmente que abreviando a l  máximo 
lo s  p la z o s . La primera a so c ia c ió n  de ahorro y  préstamo en d icho p a ís  fue 
organizada en 1831. En esta  a so c ia c ió n  todos lo s  ahorrantes eran p o s ib le s  
futuros deudores h ip o te c a r io s . A medida que avanzó e l  tiempo se organizaron 
a socia cion es  en la s  cuales la s  personas podían in v e r t ir  su d inero s in  que 
la  a so c ia c ió n  estu viera  ob ligada  a o to rg a r le s  préstamos más ad elan te . Las 
a socia cion es  modernas de Estados Unidos son de este  á ltim o t ip o .

En C h ile , por la  escasez de ca p ita les  y  la  fa lt a  de háb itos de ahorro, 
en gen era l, se  ha in ic ia d o  e l  sistem a de ahorro y  préstamo teniendo como 
p r in c ip a l in cen tivo  la  p oses ión  de casa p rop ia .

Es a s í  como se ha in ic ia d o  en la  CORVI un sistem a de ahorro y  préstamo
en base a Convenios o Contratos de ahorro y  Préstamo. Esta forma con tractu a l
estim ula a l  ahorrador y  l e  perm ite so b re llev a r  planes de ahorro a va rios
años p lazo  s i  es n ecesa r io , pues t ie n e  la  seguridad que a l  f in a l  de dicho 
p lazo  tendrá e l  préstamo complementario de sus ahorros que l e  dará la  
viv ienda deseada.

Más adelante se da una e x p lica c ió n  s e n c i l la  d e l mecanismo matemático 
d e l sistem a con tractu a l de ahorros y  préstamo.
b ) ; .De donde emana e l  derecho de la  CORVI y  de la s  futuras asocia cion es

para com erciar con estos  b ien es? :
La CORVI está  autorizada legalm ente para es ta b lecer  un sistem a de 

cuentas de ah orro , denominado "ahorro para la  v iv ien d a" y  Convenios de 
Ahorro y  Préstamo por e l  DFL. No. 2 de 1959.

Las a so c ia c io n e s , por su p a rte , pueden operar legalm ente gracias a l  
DFL. No. 205 de I960, En e s te  cuerpo le g a l  se  crea la  Caja Central de 
Ahorros y  Préstamos, organismo autónomo, con personalidad ju r íd ic a , que 
t ie n e  a su cargo la  a p lica c ió n  d e l DFL.205 y  la  su p erv ig ila n cia  de la s  
a socia c ion es  que en é l  se  au torizan .

/Una explicación
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Una e x p lica c ió n  s e n c i l la  d e l  mecanismo fin a n c ie ro  elem ental de lo s  
convenios de ahorro y  préstamo, se  presenta en e l  cuadro que se in clu ye  
más adelante .

El ejemplo que se presenta s ó lo  pretende m ostrar en forma s e n c i l la  e l  
desenvolvim iento de lo s  d is t in to s  recu rsos en un caso h ip o té t ico  y  lo s  
p orcen ta jes  indicados no corresponden, en gen era l, a lo s  que se emplean 
en la  p r á c t ic a .

Se t r a ta  de una In s t itu c ió n  de Ahorro y  Préstamo que co lo ca  en e l  
p ú b lico  convenios de ahorro y  préstamo en la s  s igu ien tes  con d ic ion es :

Plazo de ahorro p rev io  =. 3 anos
Porcentaje de ahorro p rev io  r e fe r id o  a l
va lor  t o t a l  de la  viv ienda s  75 por c ien to
Am ortización anual en re la c ió n  a l  v a lor
t o t a l  de la  viv ienda s  5 " "
Plazo de la  deuda -  5 años
¿n otras  palabras, s i  una viv ienda tu v iera  un v a lo r  de E° 100, e l

su scr ip to r  debe ahorrar E° 25 cada año durante 3 años, con l o  cu a l completa
E° 75. El préstamo que re c ib e  a l  f in a l  d e l  p la zo  de ahorro p re v io , ig u a l a
E° 25f l o  paga en 5 años devolviendo E° 5 cada año. Para mayor sim plicidad
no se  han considerado in tereses  sobre e l  préstam o.

Supongamos que todos lo s  años, en lo s  primeros d ía s , ingresan 100 su s-
c r ip to re s  en la s  cond iciones anotadas más a rr ib a . Una vez que éstos
cumplan su p eríodo  de 3 años de ahorro p rev io  e in tegren  e l  p orcen ta je
e x ig id o , se  le  entregarán sendas v iv ien d as.

Al f in a l  d e l primer año habrá 100 su scr ip tores  ahorrando lo s  que
reunirán a esa fecha un t o t a l  de

100 X 25 por c ie n to  «  25 viv iendas
Los va lores  correspondientes están consignados en la s  columnas 1 , 2 y  3 

d e l cuadre, fre n te  a l  año 1 .
Como no hay aún a d ju d ica ción  de viv iendas no se hace anotación  alguna 

en la  columna A de am ortizaciones, figurando como t o t a l  en la  columna 5 
la s  25 v iv iendas construidas o fin an ciad as.

En la  columna 6 se anotan la s  25 viviendas como a rrastre  d e l  primer 
año y  en la  columna 7 se in d ica  que la s  25 viv iendas con stitu yen  un excedente 
a l  f in a l  de d icho año.

/En los
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En lo s  primeros d ías d e l afio s ig u ien te  ingresan lo s  100 su scr ip tores  
d e l segundo ario, que sumados a lo s  d e l año a n ter io r  dan un t o t a l  de 200 
su scr ip tores  como a rra stre  de su scr ip tores  ingresados hasta la  fech a , l o  
que se anota en la  columna 2.

Estos 200 su scr ip tores  ahorran la  misma cantidad cada uno y  a l  f in a l  
d e l segundo año tendrán:

200 X 25 por c ien to  a 50 viviendas 
va lor  que se anota en la  columna 3»

Las demás anotaciones son s im ila res a l  caso d e l primer año ya que 
no hay am ortizaciones aún.

En e l  t e r ce r  año e l  procedim iento es semejante y  se pueden lle n a r  
la s  columnas 1 a 6 s in  d i f i c u l t a d .

Para lle n a r  la  columna 7 hemos considerado que a l  f in a l  d e l año te rce ro  
lo s  100 su scr ip tores  que venían ahorrando desde p r in c ip io s  d e l  primer año 
han completado su compromiso de ahorro y  se  le s  entregan 100 v iv ien d as, 
la s  cua les comenzarán a pagar a contar d e l año s ig u ie n te . Entonces, teniendo
un a rra stre  de casas constru idas igu a l a 150 según columna 6, nos queda a l
f in a l  d e l t e r c e r  afio una d isp o n ib ilid a d  de 50 v iv ien d as, c i f r a  que se con
signa en la  columna 7 .

En e l  cuarto año tenemos un t o t a l  de 400 su scr ip tores  según columna 2, 

número que está  compuesto por 300 ahorrantes de lo s  años 2 ,3  y  4 y  100 
su scr ip tores  d e l  primer año que ya tien en  su viv ienda y  comienzan a amor
t iz a r  la  deuda. Las c i fr a s  correspondientes se anotan en la s  columnas 8 y  9 , 
respectivam ente.

Las casas que se pueden con stru ir  en e l  cuarto año mediante e l  ahorro 
de lo s  300 su scr ip tores  va ld rá :

300 X 25 por c ien to  »  75 viv iendas 
y  e l  número de casas provenientes de la  recuperación  de lo s  préstamos será 

100 X 5 por c ie n to  «  5 viv iendas
Las dos últim as c i f r a s  in d icadas, van como en la s  veces a n teriores

en la s  columnas 3 y  4 .
E l t o t a l  de viviendas que se pueden con stru ir  en e l  cuarto año se anota 

en la  columna 5 y  equivale a la  suma de la s  cantidades r e c ié n  in d icad as:
75 + 5 ss 80 viv iendas

/Estas 80



ST/ECLA./CONF *9 A .  18
Pág. 23

Estas 80 nuevas v iv ien d as, sumadas a la s  50 de que disponíamos desde
e l  año a n terior  segiín columna 7, nos da un t o t a l  de 130 que dism inuido en
100 viviendas que hay que entregar a l  grupo que inici<5 su ahorro en e l  
segundo año, nos a rro ja  un excedente de 30 v iv iendas que se  anota en la  
columna 7 , fren te  a l  cuarto año.

El procedim iento para i r  llenando la s  d ife re n te s  columnas sigue ig u a l 
hasta e l  año 9 en que ya no in terv ien en  lo s  100 prim eros su scr ip to re s , 
quienes terminan de pagar la  to ta lid a d  de su deuda a f in e s  d e l año 8 , Se 
in i c ia ,  entonces, la  columna 10 que ir á  llevando e l  a rra s tre  de lo s  
su scr ip tores  ex-deudores h ip oteca r ios  de la  In s t itu c ió n  de Ahorro y  Préstamo.

En e l  g r á fic o  s ig u ien te  se  ha lleva d o  en ordenadas lo s  excedentes a l
f in a l  de cada año y  en abscisas e l  tiempo medido en año d e l ejemplo
a n te r io r .

G rá fico

EXCEDENTES AL FINAL DE CADA AÑO DESPUES DE OTORGADOS LOS PRESTAMOS 
A LOS SUSCRIPTORES CON DERECHO A ELLOS

E scala natural
Numero
de viv iendas

/C om o s e
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Como se puede a p recia r  en e l  g r á f ic o ,  a p a r t ir  d e l  año 8 no ex isten  
excedentes n i d é f i c i t  de recu rsos , lo  que s ig n i f i c a  que la s  entradas 
por ahorro de lo s  su scr ip tores  y  por am ortizaciones de lo s  p resta ta r ios  
cubren exactamente la s  necesidades de nuevos préstamos a lo s  su scr ip tores  
que terminan su ahorro p rev io  de 3 años, según e l  ejem plo d e sa rro lla d o .

Por l o  ta n to , e l  p lan  se d ic e  que se "e s ta b il iz a "  o "entra en régimen" 
por cuanto e l  número de su scr ip tores  nuevos que se incorporan cada año a l  
sistem a igu ala  a l  número de lo s  nuevos p ro p ie ta r io s  y  también a l  de lo s  
deudores que terminan de pagar su v iv ien da .

S i una persona hubiera p racticad o  aisladamente e l  ahorro in d iv id u a l 
indicado en e l  ejem plo a n te r io r , habría reunido e l  ca p ita l necesario  
para comprar o con stru ir  su viv ienda en un p lazo  de 4 años en lugar de 
3 que resu lta  de a p lic a r  e l  sistem a fin a n cie ro  d e l  ahorro y  préstam o, en 
la s  cond iciones expuestas.

Finalmente, s i  o tros  ahorradores que no asp iren  a préstamos u o tros  
ca p ita le s  a jenes a l  sistem a ingresaron a é s te , ba jarían  lo s  p orcen ta jes  
de ahorro y , por l o  ta n to , lo s  p lazos de espera de lo s  su scr ip tores  para 
a lcanzar la  casa p rop ia .

3 . C a ra cter ís tica s  de lo s  convenios de Ahorro y  Préstamo CORVI
a ) D e fin ic ion es : Cuotas de Ahorro:

Sin p e r ju ic io  de la  d e fin ic ió n  indicada anteriorm ente diremos que 
"denomínase "cuota de ahorro" a la  unidad que s ir v e  para e fectu a r lo s  
d ep ósitos  y  g iro s  en la s  "cuentas de ahorro para la  v iv ien d a" y  cuya 
d e fin ic ió n  le g a l  y  demás c a r a c te r ís t ic a s  han s id o  e s ta b lec id a s  en lo s  
a r t íc u lo s  26 y  s igu ien tes  d e l DFL. No. 2 , publicado en e l  D iario O fic ia l  
de la  República de Chile de fecha 31 de ju l i o  de 195911 •

"Cuentas de ahorro para la  v iv ien d a" : Son la s  cuentas in d iv id u a les  
que pueden a b r ir  la s  personas naturales o ju r íd ic a s  que l o  s o l i c i t e n  en e l  
danco d e l Estado de C h ile , en la s  cuales lo s  g iro s  y  d ep ósitos  se hacen 
en "cuotas de ahorro" y  cuya ex is te n c ia  ha s ido  e s ta b le c id a  en e l  A rt. 25 
d e l c ita d o  DFL. No. 2 de 1959 y  cuya forma de operación  ha s id o  esta b lec id a  
por lo s  Decretos Nos. 1996 y  2307, publicados en e l  D iario O f ic ia l  d e l  23 
de Noviembre de 1959"•

/Cuadre 8
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Cuadro 8

Año

Ndnero Total de 
oasas que 
se cons
truyen 

cada 
año

Arrastre 
de oasas 
o onstruf- 

das

Acumulado 
do suscrip
tores a l f i 
nal de cada 

año

Do casas que Oo casas que 
se pueden 

se puede co i»  constru ir con
tru lr  eon los las recup.

anuales del 
ahorros anua cap ita l pres*» 

les "  tAdo

(D ( 2) (3 ) (•0 (5 ) (6)

1 109 25 - 25 25

2 200 50 - 50 75

3 300 75 - 75 150

k 1400 75 5 80 230

5 500 75 10 85 315

6 600 75 15 90 405

7 700 75 20 95 500

8 8 oo 75 25 100 6OO

9 900 75 25 100 700

10 i-oeo 75 25 100 800

11 1 100 75 25 100 900

12 1 200 75 25 100 1 000



Casas disponi
bles en oada 
año después de 
efectuadas las 
adjudicaciones 
exig ib les

Número

Se suscrip
tores en cada 
año que rea
lizan  ahorros

Se suscrip
tores- en 
oada año que 
están pa
gando amor
tizaciones

De suscrip
tores  que 
han termi
nado de pa
ga su v iv .

(7 ) ( 8) (9) ( 10)
25 100 - 0*

75 200 - m

50 300 - •r

30 300 100 e»

15 300 200 •*

5 300 300 -

- 300 400 «•

- 300 500 -

-  ' 300 500 100

- 300 500 200

- 300 503 3OO

« 300 5OO 4oo
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"Convenios de ahorro y  préstamo para la  V ivienda" :
Son con tratos  entre la  CORVI y  cada ahorrador que desee tener casa 

p rop ia , en lo s  cuales e l  ahorrador, que pasa a llam arse e l  SUSCRIPTOR, 
se compromete a e fectu ar dep ósitos  s istem áticos  igu a les  en su "cuenta de 
ahorro para la  v iv ien da" y  la  CORVI se o b lig a  a o to rg a r le  un préstamo 
en exceso sobre sus p rop ios  ahorros a l  f in a l iz a r  d icho p eríodo  de ahorro, 
siempre que e l  SUSCRIPTOR haya cumplido su programa de d ep ósitos  y  demás 
cláusu las estipu ladas en e l  Convenio mismo.

"Ahorro P rev io" ;  Llámase "Ahorro p re v io "  a la  cantidad que debe enterar 
e l  SUSCRIPTOR mediante d ep ósitos  mensuales s is tem á ticos  ig u a le s , o mediante 
dep ósitos  adelantados para ten er derecho a l  Préstamo, una vez cumplido su 
compromiso de ahorro.

"Plazo d e l Ahorro P rev io " , o Plazo d e l Convenio: Llámase "Plazo d e l
Ahorro P rev io" o "Plazo d e l Convenio" a l  p eríodo  p re -e s ta b le c id o  en e l  
Convenio a l o  la rgo  d e l cu a l e l  su scr ip to r  debe com pletar su "ahorro 
previo"1 mediante d ep ósitos  mensuales igu a les  sistem áticos  o por adelantado.
b ) De lo s  convenios de Ahorro y  Préstamo:

Podrá es ta b le ce r  Convenio con la  CORVI cu a lqu ier persona natural 
que l o  s o l i c i t e .  También podrán su scr ib ir  convenios con la  CORVI la s  
Cooperativas de E d ifica c ió n ,

En e l  Convenio deberán consignarse lo s  datos personales d e l  SUSCRIPTOR 
ta le s  como nombre, número de su carnet de iden tidad , número de su l ib r e t a  de 
ahorro para la  v iv ien d a , estado c i v i l ,  d ir e cc ió n , p r o fe s ió n , edad y  Repar
t i c i ó n  o impresa donde tra b a ja , cuando sea procedente.

También quedarán consignados en e l  Convenio lo s  s igu ien tes  d atos: 
número de "cuotas de ahorro" que se conpromete a d ep ositar  mes a mes e l  
SUSCRIPTOR, número de meses de ese ahorro mensual s istem ático  y  de la s  
"cuotas de ahorro" y  suma d e l "Ahorro P rev io" más e l  "Préstamo" l o  cual 
con stitu ye  e l  "Valor d e l  Convenio". Además quedará esta b lec id a  en e l  Corn 
venio la  fecha en que e l  SUSCRIPTOR tendrá derecho a d isponer d e l "Valor 
d e l Convenio".
c )  Del cumplimiento d e l  Convenio:

El SUSCRIPTOR deberá mantener a l  d ía  e l  pago de sus compromisos men
suales y  en caso de a traso  de hasta dos meses con secu tivos deberá ponerse 
a l  d ía antes d e l término d e l Convenio, para mantener la  e x ig ib ilid a d  d e l 
"Valor d e l  Convenio", en e l  p lazo  estipu lado a l  e fe c t o .

/En caso
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En caso de atraso en e l  pago de 3 a 6 compromisos mensuales con secu tivos, 

e l  otorgam iento d e l Préstamo se d i fe r ir á  en e l  mismo lapso de d ichos a tra sos .
En caso de a traso  por más de 6 meses con secu tivos, quedará automática

mente s in  e fe c to  e l  Convenio.
Se entenderá por a traso en 2 , 3 o más meses consecutivos cuando e l  

sa ldo que tenga e l  SUSCRIPTOR en su L ibreta  de Ahorro para la  Vivienda 
sea in fe r io r  en dos, tre s  o más mensualidades resp ecto  d e l que debería  tener 
según e l  d e sa rro llo  normal de su conven io, por no haber re c ib id o  d ep ósitos  
de una o más mensualidades durante d os, tre s  o más meses consecutivos*
d ) De lo s  préstam os:

La CORVI dará av iso  a l  SUSCRIPTOR, por carta  c e r t if ic a d a  d ir ig id a  a l  
ú ltim o d o m ic ilio  reg istra d o  por aquél en la  CORVI, de la  fecha en que, en 
conformidad con l o  esta b lec id o  en e l  resp ectivo  Convenio, pueda d isponer d e l 
"Valor d e l Convenio".

El SUSCRIPTOR se o b lig a , para gozar de lo s  b e n e fic io s  d e l Préstamo, 
a cumplir con e l  ahorro s istem ático  ind icado en e l  Convenio, y  a np e fectu a r 
r e t ir o  alguno de estas "cuotas de ahorro" hasta la  fecha de término de este  
Convenio, pero podrá librem ente hacer d ep ósitos  adelantados en cualqu ier 
fe ch a . Estos dep ósitos  adelantados estarán su je to s  a la s  mismas normas de 
lo s  ahorros o rd in a r io s , pero no s ig n ifica rá n  dism inución en e l  p lazo  
estipu lado para hacer e x ig ib le  e l  "Valor d e l Convenio". No obstan te , la  
CORVI podrá tomar en cuenta dicha circu n stan cia  para e l  caso de que, 
atendidas la s  d isp on ib ilid a d es  de fondos en un momento dado, pudiera la  
misma CORVI dism inuir dicho p la z o .

El préstamo que otorga  la  CORVI a l  SUSCRIPTOR conforme a l  Convenio 
devenga e l  in terés  d e l 4 por c ien to  anual y  se reconoce en "unidades 
r e a ju s ta b le s " . El monto d e l Préstamo se paga dentro de lo s  p lazos que se 
señalan según sea e l  tiempo de "Ahorro Previo" o e l  tiempo d e l Convenio.

Plazo de Pago de la  Deuda
Convenio a 6 m eses: 7 años

" " 1 año : 10 "
» " 2 " : 12 "

/Convenio a
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Convenio a 3 años 

" U 
" 5 
» 6

" 7 
" 8

14 años 
16 "

17.5  años

19.5 «
19.5 "
19 .5  "

entre 9 y  15 años: 21.5 años 
La entrega d e l "Valor d e l Convenio" la  e fectú a  la  CORVI a l  in teresado, 

p rev ia  comprobación de que d ich o  va lor  es s u fic ie n te  para la  in versión  en 
obra proyectada por e l  SUSCRIPTOR y , en caso de que e l  monto de la  operación  
a r e a liz a r  supere a d icho V a lor, e l  SUSCRIPTOR debe a cre d ita r , a ju ic io  de 
la  CORVI, que cuenta con e l  financiam iento s u fic ie n te  a l  e fe c t o .

El SUSCRIPTOR debe d eclarar no tener su scr ito  con la  CORVI o tro  Con
venio de ig u a l naturaleza y , en todo caso , la s  partes dejan constancia  de 
que e l  S u scrip tor no t ie n e  derecho sino a un s ó lo  "Valor d e l Convenio",

E l p lazo  de pago de la  deuda, en caso de compraventa, comienza a 
r e g ir  3 meses después de la  fecha de firm a de la  e scr itu ra  correspondiente.

En caso de con stru cción , la  deuda comienza a am ortizarse 9 meses 
después de la  firm a de la  e s cr itu ra  de mutuo.

En ambos casos e l  Préstamo a deuda in i c ia l  se  f i j a  a l  "va lor p ro v i
s io n a l"  de la  "cuota de ahorro" en la  fecha de la  e scr itu ra  resp e ctiv a  y  
se traduce en esa misma oportunidad a "unidades re a ju s ta b le s "  a l  va lo r  
o f i c i a l  v ig en te .

4 .  Sistema de Convenios de Ahorro y  Préstamo
a ) Tabla de Convenios

En e l  cuadro adjunto se presentan lo s  p r in c ip a le s  elementos d e l 
sistem a de Convenios estudiados para la  CORVI.

Los p la zos  de ahorro p rev io  van de 6 meses a 15 años según puede verse 
en la  columna 1 d e l r e fe r id o  cuadro.

En adelante, cuando se hable de un plan  a n años o meses, se debe 
entender que se tra ta  de un Convenio o conjunto de Convenios con n años 
o meses de ahorro p re v io ,

/La columna
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La columna 2 in d ica  e l  porcen ta je  de ahorro p re v io , en r e la c ió n  a l  
va lor  t o t a l  d e l Convenio, que lo s  su scr ip tores  deben reunir para tener 
derecho a l  préstamo.

Como se puede ver , e s te  p orcen ta je  de ahorro p rev io  t ie n e  valores 
menores en lo s  planes más la rg o s , lo  cual perm ite que puedan optar a 
viv ienda sectores  con menor capacidad de ahorro.

La columna 3 in d ica  e l  financiam iento t e ó r ic o  que debe p restar  la  
CORVI a cada Plan en forma in d iv id u a l. Es d e c ir ,  no se considera e l  
e fe c to  b e n e fic io so  de la  combinación de p lan es.

El porcen ta je  de préstamo que r e c ib e  e l  s u scr ip to r  en cada p lan  y  lo s  
resp ectivos  p lazos de pago de la  deuda se indican en la s  columnas 5 y 6.

El dividendo de pago d e l préstamo, indicado en la  columna 7 , resu lta  
de a p lic a r  la  ta b la  de in tereses  compuestos de 1 /3  por c ie n to  mensual a l  
préstamo indicado en la  columna 5.
b) Tabla de recursos propios de lo s  planes y aporte ajeno a lo s  mismos

Los p orcen ta jes  de ahorro p rev io  prepuestos no autofinancian  lo s  
planes ya que se requ iere un financiam iento e x te r io r  a l  sistem a de conven ios.

Los porcen ta jes  te ó r ic o s  que autofinancian  lo s  planes son muy a lto s  
para ser aceptados por e l  p ú b lico  y  además, son in n ecesarios  ya que e l  
sistem a de ahorro y  préstamo cuenta con varias fuentes ca r a c te r ís t ic a s  de 
financiam iento e x te r io r ,  siendo las  p r in c ip a le s , la s  s ig u ie n te s :

Ahorro L ib re : Está con stitu id o  por lo s  dep ósitos  de la s  personas que 
no han s u scr ito  convenios y , por lo  ta n to , no optan a préstamos por este  
sistem a.

Ahorro Congelado: Son lo s  d ep ósitos  p racticad os  por las  Empresas 
In d u str ia les , A gríco las  y  Comerciales a fe cta s  a l  impuesto d e l 5 por c ien to  
de sus u tilid a d e s  (aumentado en un 40 por c ie n to )  e s ta b lec id o  en e l  A rt. 20 
d e l DFL. No. 285 de 1953.

c ) Otras fuentes o s itu acion es  que producen financiam iento-:
Entre e l la s  citarem os la  mora y  e l  r e t ir o  durante e l  período de ahorro 

p rev io  de lo s  su scr ip tores  de convenios, lo s  ahorros e x tra ord in a r ios , la  
demora en hacer uso d e l c ré d ito  h ip o teca r io  y  la s  am ortizaciones extra
ord inarias .

/Cuadro 9



ST/ECLA/CONF. 9/L. 18
Pág. 30

Cuadro 9

Tiempo Ahorro Aporte Porcen Préstamo Plazo Dividendo
de p rev io de la t a je que en t o t a l mensual

ahorro de lo s CORVI que t o t a l  re  de la 1 /3  % Mens.
p rev io S u scrip tores fin a n cia c ib e  e l deuda In t. r e fe 

e l  s i s  s u scr ip t . r id o  a l
tema préstamo

Años = Meses % % % Meses o /o o

1 /2 6 44 38.99 17.01 56 84 13.7
1 12 41 37.86 21.14 59 120 10.1
2 24 37 34.78 28.22 63 144 8 .8
3 36 35 32.60 32,40 65 168 7 .7
4 48 33 31.22 35.78 67 192 7 .1
5 60 31 30.90 38.10 69 210 6 .6
6 72 30 29.20 40.80 70 234 6 .2
7 84 ' 28 28.70 43.20 72 234 . 6 .2
8 96 27 27.64 45.36 73 234 6 .2
9 108 26 26.70 47.30 74 258 5 .8

10 120 25 25.95 49.05 75 258 5.8
11 132 25 24.35 50.65 75 258 5.8
12 144 25 23.89 52.11 76 258 5 .8
13 156 23 23.50 53.50 77 258 5 .8
14 180 22 22.04 55.96 78 258 5 .8


