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RESUMEN EJECUTIVO 

Chile al ser un país extenso y de variados climas ha ido solventando una red vial lo 

suficientemente potente para poder satisfacer las diferentes problemáticas que se han ido 

presentando a lo largo de los años y asegurar el crecimiento del país. Para el 2010 ya 

contábamos con cerca de 80.000 kms. de red vial contabilizada como a cargo de la 

Dirección de Vialidad, cerca de 18.000 son pavimentados y de estos últimos, casi 3.000 

corresponden a carreteras concesionadas de doble calzada que están a cargo de la 

Coordinación General de Concesiones. 

El desgaste de nuestra red vial, el variado clima y posibles desastres naturales hacen que 

la mantención de la red vial sea un tema significativo cuando se propone un desarrollo 

sustentable en el país. En Chile la mantención y reparación de caminos se encuentra bajo 

un sistema mixto donde una parte se encuentra desarrollado por concesiones y otra parte 

es desarrollada por el ministerio de obras públicas, esto es dejando de lado la mantención 

de rutas en sectores urbanos, en donde la responsabilidad cae en el SERVIU. 

Los contratos desarrollados por parte del ministerio de obras públicas son de carácter 

rutinario y se presentan como una importante oportunidad de modelo de negocio. En 

forma paralela se tiene la estructura BPM que nos ayuda a generar estructuras que definen 

un modelo de negocios. 

¿Es posible modelar una estructura BPM aplicado a la Construcción? La respuesta es Si. 

Los contratos asociados a la conservación de rutas, como tal, permiten generar procesos 

de construcción estratégica, planificación y control de obra. Con esto tres elementos se 

pueden establecer procesos básicos que generen una estructura BPM. 

En este trabajo de titulo se propone una estructura y se aplica a dos casos de estudios 

específicamente el contrato global de San Felipe, y el caso de la ruta60 CH. 
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SUMMARY 

 

Chile is an extensive country and of varied climates it has been building a network 

powerful to be able to satisfy the different issue that have been presented over the years 

and ensure the growth of the country. By 2010 we already had about 80.000 km. of road 

network accounted for by the Direccion de vialidad, 18.000 are paved and of the latter, 

almost 3.000 correspond to dual carriageway roads under the responsibility of the General 

Concessions Coordination. 

 

The erosion of network, the varied climate and possible natural disasters make the 

maintenance of the road network a significant issue when a sustainable development is 

proposed in the country. In Chile the maintenance and repair of roads is under a mixed 

system where one part is manage by concessions and another part is manage by the 

“Ministerio de obras públicas (MOP)”, this is leaving aside the maintenance of routes in 

urban sectors, where the responsibility falls on the SERVIU. 

 

The contracts manage by the MOP are routine and are presented as an important business 

model opportunity. in the other part we have the BPM structure that helps us generate 

structures that define a business model. 

 

Is it possible to model a BPM structure applied to the Construction? The answer is yes. 

The contracts associated with the conservation of routes, allow generating processes of 

strategic construction, planning and control of work. With this three elements you can 

establish basic processes that generate a BPM structure. 

 

In this paper, a model is proposed and it is applied to two cases of studies specifically the 

global contract of San Felipe, and the case of the route60 CH. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Cerca de los años 90, con la vuelta a la democracia el gobierno de turno y los expertos 

contratados aseguraron que chile los próximos 10 años como mercado emergente 

generaría un crecimiento acelerado, pero la infraestructura e inversión en términos de 

vialidad no estaba a la altura del crecimiento proyectado, sumado a esto el parque 

automotriz creciente a tasas superiores a la inversión vial, provoco que chile desarrollara  

un sistema mixto de concesiones y de proyectos financiados por el estado.  

En el caso particular de los proyectos financiado por el estado, estos fueron asignado bajo 

la responsabilidad del ministerio de obras públicas, específicamente la dirección de 

vialidad. Dentro de este contexto político la reparación y mantención de caminos tomo un 

rol importante en el desarrollo sustentable de la estructura vial del país, generando por 

parte del ministerio un programa para la conservación de rutas en el país. 

Por otro lado, el avance de las estructuras BPM enfocadas en la estrategia y procesos 

enfocados en modelos de negocios, logran la posibilidad de tomar los contratos de 

caminos como una estructura BPM que nos ayude a la licitación y adjudicación de estos, 

en consecuencia, surge la duda, ¿Es posible generar una estructura BPM para licitaciones 

públicas de mantención y reparación de rutas rurales en Chile? 

 

Este trabajo de titulo propone una estructura BPM que nos ayuda a estructurar una 

licitación pública con el fin de poder generar un proceso entregue una herramienta que 

ayude a reducir los riesgos de falla a la hora de licitar. 

 

La estructura BPM entregada propone foco en la estrategia, planificación y control de 

obra, generando un proceso de carácter continuo y que se identifiquen las mejores 

prácticas para continuar con la mejora, logrando la sustentabilidad. 

La estructura propuesta fue aplicada a dos casos de estudio que validaron la posibilidad 

de aplicar la teoría anteriormente señalada. En este caso se aplicó a la ruta 60 Ch y al 

contrato Global de San Felipe, ambos casos fue positivo.   
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

En el capítulo 1 del presente trabajo de título, se reunirán múltiples antecedentes históricos 

que expliquen el desarrollo de los contratos de mantención y conservación de las rutas 

viales en Chile a través del tiempo hasta la obtención del sistema actual. Además, se 

detallará el funcionamiento del MOP en la actualidad, enfocándose en la mantención y 

cuidado de las vías rurales, junto con los detalles necesario a tener en conocimiento para 

poder explicar la estructura propuesta. 

 

1.1 Antecedentes Históricos  

 

Según los historiadores, el primer camino registrado en Chile se relaciona al legendario 

“Camino Inca”, el cual comenzaba en la costa de Ecuador hasta el centro de Chile, con 

aproximadamente 6400 km de largo y 6 metros de ancho.  

 

Una vez decretada la independencia de Chile, el director supero Bernardo O’Higgins en 

el año 1820 establece un decreto que estructuraba las características de los caminos, tanto 

en zonas rurales como en los caminos que se iniciarían en las ciudades.  

 

En 1837 se promulgó una ley que establece al Ministerio del interior como el encargado 

de las obras públicas. El ministerio en 1842 dictó una de las primeras leyes, la Ley de 

caminos, canales, puentes y calzadas; dividiendo las rutas públicas y vecinales. 

 

Luego de 45 años, en 1887 se funda el Ministerio de Industrias y Obras Públicas, siendo 

nombrado como el Primer Ministro de la nueva cartera el abogado Pedro Montt; quien 

años más tarde, en 1906, se situaría en la primera magistratura del país.  
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Meses más tarde fue creada la Dirección General de Obras Públicas, el 27 de enero de 

1888, con la misión de estudiar, ejecutar y vigilar todos los trabajos públicos que se 

emprendían en el país por parte del Gobierno o por particulares. 

 

Desde 1920 el cuerpo de ingenieros incorpora la sección de puentes, caminos y 

construcciones hidráulicas. Cinco años más tarde se crearía el departamento de caminos 

del Ministerio, el cuál en 1953 se transformaría en la actual dirección de vialidad.  

 

Según las propias cifras de la dirección de vialidad, se señala que en 1920 la red vial 

abarcaba 35 mil kilómetros, los que llegaron a extenderse a más de 63 mil kilómetros en 

el año 1960, de los cuales 5.500 Km. eran pavimentados; cabe mencionar que en 1920 se 

desarrolló un marco legal (Ley N.º 3.611 de 1920) que permitía disponer de recursos para 

construir y conservar caminos y puentes como institucionalidad del estado. En el año 

2010, dicha superficie se había expandido a 80.000 Km. aproximadamente.  

 

Durante el año 1964 se redefinen las funciones del Ministerio de Obras Públicas mediante 

la Ley 15.840, consolidando lo que se conoce actualmente como contrato por obra. Es 

entonces, que el poder ejecutivo reduce la mano de obra del Estado, otorgando la ejecución 

de las obras a entidades privadas; siendo el Ministerio el encargado de guiar los estudios 

y su financiamiento en todo momento. 

 

Otro hito relevante de mencionar es el que surge en los años 90, donde el académico 

Roland Fisher señala en la revista chilena de ingeniería un problema de infraestructura 

vial importante, destacando que a pesar de que los caminos no eran los adecuados, la 

proyección de crecimiento para Chile era de un crecimiento acelerado en esos años.  
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Durante los años posteriores, para poder implementar toda la infraestructura que 

necesitaba el país en aquel entonces, el estado tendría que haberse sobre endeudado; es 

por ello, que en el año 1991 se propicia la Ley de Concesiones, encabezada por el Ministro 

de Obras Públicas Carlos Hurtado y el presidente de la República Patricio Aylwin, con el 

objetivo de conseguir nuevos recursos para invertir en infraestructura. Siendo en 1995 

donde entró en funcionamiento la primera concesión otorgada bajo dicho sistema, el 

“Túnel El Melón”. 

En consideración a la situación descrita anteriormente, al analizar el libro de Concesiones 

de Obras Públicas en Chile, este permite observar cifras bastante sólidas durante 20 años. 

Señala que en el año 1980 la inversión real del gobierno en los sectores de infraestructura 

vial, puertos y sanitario llegó a alrededor de 300 millones de dólares (moneda constante) 

cerca de un 1%; 10 años después, el porcentaje del PIB se mantuvo en el 1% pero la cifra 

de inversión incrementó a 400 millones (Ver gráfico 1.1).  

 

Gráfico 1. 1 Gobierno Central: Evolución de la inversión real. 

 

Fuente: Ministerio de Obras Publicas. Cordinación de Concesiones de Obras 

Públicas. Concesiones de Obras Pública en 20 años en Chile 
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También se logra apreciar la declinación que obtuvo el PIB durante los años 1982 y 1983, 

lo que provocó un fuerte impacto en la inversión estatal y el contexto económico del país, 

repercutiendo en poca generación de infraestructura vial. Situación que se contrarresta 

completamente con lo ocurrido en los años 90, donde la inversión del gobierno en 

estructuras viales aumentó casi exponencialmente, sumado al aporte realizado por los 

inversionistas privados que se incorporaron con la nueva ley de concesiones (Ver gráfico 

1.1). 

Al comparar la evolución del parque automotriz de Chile y la evolución de red caminera 

que poseía el país durante aquellas décadas, es posible observar un crecimiento 

exponencial del parque automotriz, el cual se contrapone al tenue crecimiento de la red 

caminera de pavimentación (Ver gráfico 1.2).  

 

Gráfico 1. 2 Gobierno Central: Evolución de la inversión real. 

 

Fuente: Ministerio de Obras Publicas. Cordinación de Concesiones de Obras 

Públicas. Concesiones de Obras Pública en 20 años en Chile 

 

El contexto político y económico de nuestro país desarrolló un sistema mixto de inversión 

gubernamental y privada que tiene a Chile actualmente concesionando gran parte de las 
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obras más grandes del país e invirtiendo por parte del gobierno a obras más pequeñas que 

son de carácter socialmente rentable.  

Dicho sistema de asociación público-privada no ha permitido desarrollar solamente la 

fisonomía estructural del país, sino que también, ha contribuido significativamente en el 

desarrollo económico y social de Chile; lo que resulta fundamental para un país 

encaminado al desarrollo, mejorando los estándares de servicios, productividad y calidad 

de vida del país 

 

En el caso particular del presente trabajo de título, el enfoque se realizará en obras más 

pequeñas, las que pasan a ser licitaciones de contrato por obra, siendo financiadas por 

parte del Estado 

 

1.2 Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

 

 

Debido a la gran amplitud de estructura, funcionamiento, diversidad de contratos y/o 

estudios de obras que maneja el Ministerio de Obras Públicas (MOP), esta sección se 

limitará a detallar principalmente todos aquellos puntos o factores relacionados 

directamente a los objetivos del presente trabajo de título, haciendo énfasis en los 

contratos a desarrollar y los alcances que se pretenden entregar.  

 

Para esto primeramente daremos a conocer en términos generales la estructura de 

funcionamiento que posee el MOP actualmente, según lo dicta y define la legislatura 

chilena. Como lo ilustra el organigrama (Ver figura 1.1), existen dos direcciones 

generales, de obras públicas y de aguas, las que a su vez están encargadas de dirigir los 

diversos subgrupos/departamentos correspondientes a cada área; según las necesidades 

del país. 
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Figura 1. 1 Organigrama Ministerio de obras públicas (MOP). 

 

Fuente: Ministerio de Obras Publica 

 

Dentro de la Dirección General de Obras Públicas, lo relacionado a la mantención y/o 

reparación de caminos viales en rutas rurales, se encuentra supervisado por el equipo de 

Dirección de Vialidad; es aquí donde se enfocará el estudio.  
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Se debe considerar que por el sistema mixto que posee Chile, algunos caminos son 

administrados por coordinación de concesiones de obras públicas por entidades privadas. 

Además, cabe señalar que las rutas urbanas al interior de la ciudad están asignadas al 

Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), por lo tanto, quedarán excluidas del 

presente estudio a desarrollar. 

1.3 Tipos de Contratos 

 

Chile posee un sistema mixto en como construye y mantiene sus caminos. El ministerio 

de obras públicas posee las atribuciones legales por medio de su constitución política 

como organismo de Estado la responsabilidad total de mantener la estructura vial en Chile. 

En esta sección del estudio mencionaremos cómo funcionan los tipos de contratos y 

cuando el MOP define cual ocupar y porque, para hacer más sencilla la explicación 

dividiremos los tipos de contratos en dos subgrupos, que están muy relacionados al monto 

y tipo de proyecto, por un lado, tenemos los contratos asociado a concesiones y por otro a 

los contratos por obra. 

 

1.3.1 Contratos por concesiones 

 

Los contratos por concesiones son contratos que consisten en que los privados se hacen 

cargo del financiamiento de las respectivas obras, con los componentes de experiencia y 

tecnología. Por su contraparte el estado se compromete a entregar los respectivos 

resguardos políticos y sociales con el fin de que el proyecto sea sustentable en periodo 

relativamente largo y que justifiquen la inversión. 

 

Cabe señalar que la empresa tiene en sus responsabilidades la construcción, mantención y 

operación del proyecto. Estas concesiones deben ser de carácter público y aplica para 

empresas de extranjeras como de nuestro país. Estos proyectos en términos generales son 

de un monto bastante elevado y sus periodos de duración son de cerca de 20 a 30 años. 
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Cada contrato asociado a una concesión es parte de la coordinación de obras de 

concesiones dentro del ministerio y no pasan por la dirección de vialidad. Cuando la 

iniciativa es de origen público, el MOP se verá en la obligación de consultar acerca de su 

conveniencia como de su factibilidad con otros órganos del Estado, trámite luego del cual, 

y si se determina justamente su factibilidad y conveniencia, podrá formar parte de un 

proyecto que se puede licitar. 

 

En nuestro país la ejecución de las obras y por tanto la mantención del camino o proyecto 

concesionado es responsabilidad del privado y bajo nuestro sistema, este debe construir, 

operar y transferir cada detalle que se requiera para el buen funcionamiento de este, por 

tanto, la figura de un sistema de seguros y garantías que protejan la inversión del privado 

y minimicen el riesgo se vuelve fundamental. La capacidad de transparencia e 

institucionalidad que el gobierno puedan ofrecer a los privados es punto crítico en los 

procesos de licitación por tanto el valor político y económico es un punto importante por 

considerar. Durante el último tiempo se ha cuestionado bastante este sistema e incluso 

surgen tesis que aseguran un completo fracaso para el gobierno chileno el sistema de 

concesiones. Independiente de las aristas políticas y económicas de los proyectos, lo 

concreto es que hoy en día es una forma de llevar a cabo la estructura vial en Chile y que 

durante la década de los 90 ayudo bastante a llevar acabo los proyectos sin afectar la deuda 

de Gobierno. 

 

Cabe señalar que este trabajo de titulo no profundiza con más detalle el sistema de 

concesiones dado lo amplio que este puede llegar a ser y por tanto existen una serie de 

aristas a tratar. 
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1.3.2 Contratos por obra 

 

Se definirá a los contratos por obra a todos aquellos contratos que estando bajo la 

supervisión del ministerio de obras públicas, dentro de su dirección de vialidad, y son 

ocupados como herramientas para mantener un camino en una determinada región. Por 

tanto, quedan fuera todos aquellos contratos de mantención y/o reparación asociados a una 

concesión y además que pertenezcan al Servicio de vivienda y urbanismo. 

 

Dentro de los contratos por obra, cuando hablamos de mantención de caminos tenemos a 

un tipo de contratos bastante especifico y son denominados como los contratos globales, 

estos contratos globales abarcan toda una provincia y tienen periodos de 2 a 4 años según 

sea el tamaño de la provincia y de los trabajos que se requieran hacer. Los montos 

asociados a estos contratos van a variar según las especificaciones de cada provincia, pero 

en términos generales, este tipo de contratos son superiores a los 1.000 millones de pesos 

y entrarían en el rango medio de los presupuestos asignados por el MOP. Estos contratos 

definen dentro de sus estructuras la red comunal con conservación por nivel de servicio a 

suma alzada y red comunal con conservación a precio unitario. En los próximos capítulos 

se detallará más que significa que se defina por nivel de servicio o precio unitario. En el 

caso particular de este trabajo de titulo tocaremos el contrato de global que se está 

ejecutando en la provincia de San Felipe, en la región de Valparaíso y que está bajo la 

supervisión por la dirección de vialidad, donde se detallara más en profundidad las 

definiciones asociadas a un contrato Global. En cada contrato global se especifican las 

obras que se requieren ejecutar y se definen las formas de pago, además de los respectivos 

responsables.    

       

Por otro lado, dentro de los contratos por obra se definirá a los contratos de conservación 

que son contratos que están destinados a una ruta específica y están fuera de un contrato 

global. Estos contratos son bastante menores geográficamente que los contratos globales 

y también de menor monto (menores a los 1000 millones de pesos en general). El periodo 
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asociado a estos es relativo según la envergadura de la conservación, pero los más 

completos llegarían rondar los 2 años. En este trabajo de título, en capítulos más adelantes 

se nombrará específicamente el contrato de la ruta 60CH que une el paso fronterizo de los 

andes con Argentina, en donde se mencionará con más detalle la particularidad de estos 

contratos. 

El MOP usa estos dos mecanismos mayoritariamente y ha ido perfeccionando durante el 

tiempo sus contratos con el fin de resguardar la estructura vial del país. 

 

1.3.3 Requisitos mínimos; Obras mayores y Obras menores 

 

Para seguir el detalle de como el MOP lleva a cabo los proyectos de mantención de 

caminos se hace necesario explicar el proceso de requisitos mínimos que se tiene para 

luego, en capítulos posteriores entrar de lleno en la parte más técnica del contrato. 

 

Como todo proyecto que se lleve a cabo por parte del estado, este debe ser de carácter 

público y transparente para todas las posibles empresas que cumplan con los requisitos 

mínimos que el contrato requiera. En una primera instancia se debe explicar quiénes y que 

tipo de obras pueden ejecutar los diferentes actores inscritos para la apertura de cualquier 

licitación.  

 

Actualmente existe el registro nacional de contratistas y consultores que delimita quienes 

están inscritos en la dirección de vialidad y de que formar se consideran aptos para ejecutar 

las diferentes obras de construcción. En la página web de la dirección de vialidad( 

http://www.dgop.cl/areasdgop/registrocontratistasyconsultores/Paginas/default.aspx) es 

posible encontrar el instructivo para poder realizar la inscripción como contratista o 

consultoría según se requiera. La dirección de vialidad define 3 categorías que se es 

posible inscribir y define su reglamento según decreto de ley para cada una de ellas, estas 

son: 
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a) Registro de Obras Mayores 

 

Según el registro de contratista las obras mayores se dividen en dos grandes 

especialidades, la primera especialidad está ligada a las obras civiles y comprende 20 

registros, que se definen según el siguiente listado: 

 

1. OBRAS DE MOVIMIENTO DE TIERRA: Comprende la ejecución de 

excavaciones exteriores con o sin explosivos, rellenos compactados y explotación 

de canteras.  

 

2. OBRAS DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL: Comprende la ejecución de obras 

de hormigón armado, con o sin tensión y, en general, obras en que su uso sea 

preponderante. 

 

3. PAVIMENTOS: Comprende la ejecución de pavimentos de hormigón y asfalto 

destinados al tránsito de vehículos motorizados o aeronaves. 

 

4. OBRAS DE HINCA DE PILOTAJE Y TABLESTACAS MARÍTIMAS: 

Comprende la hinca de pilotes y tablestacas ejecutadas en el mar.  

 

5. OBRAS DE COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: Comprende la ejecución de 

aducciones, impulsiones y redes de distribución de agua potable, colectores y 

emisarios de alcantarillado, tuberías de drenaje, sifones y desagües y, en general, 

todo tipo de tuberías para conducción de fluidos.  

 

6. OBRAS DE ARQUITECTURA: Comprende la ejecución de edificios públicos 

y viviendas fiscales y la transformación o restauración de los primeros, así como 

también de los monumentos nacionales y urbanización de complejos 

arquitectónicos.  
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7. GALERÍAS, TÚNELES, PIQUES Y CAVERNAS: Comprende la ejecución de 

excavaciones, revestimientos de hormigón o similares y, en general, todo proceso 

inherente a la construcción de obras subterráneas, tales como galerías, túneles, 

piques inclinados y verticales, cavernas para conducción de agua, vías de 

transportes, instalaciones de elementos mecánicos y eléctricos. 

 

8. SONDAJES Y PROSPECCIONES: Comprende la ejecución y habilitación de 

perforaciones en rocas o suelos, a rotación o percusión, con cualquier inclinación 

para prospección geológica, drenaje o captación de aguas subterráneas.  

 

9. DRAGADOS: Comprende la extracción de materiales bajo agua desde la orilla o 

por medio de dragas para alcanzar una profundidad de fondo marino, fluvial o 

lacustre. 

 

10. FUNDACIONES: Comprende la ejecución de fundaciones mediante: pilotes 

prefabricados de hormigón armado, pre o pos tensados o metálicos, zapatas de 

fundación, pilas o pilotes confeccionados in situ, cajones ataguías en seco y bajo 

agua y fundaciones neumáticas. 

 

11. ENROCADOS MARÍTIMOS: Corresponde a los enrocados que se ejecutan en 

la costa y que se encuentran en contacto con el mar, también se incluyen los 

enrocados que se depositan en los ríos con influencia del mar, y en lagos. 

  

12. HORMIGONES MARÍTIMOS: Corresponde a la construcción de hormigones 

bajo agua, hormigones estructurales marítimos, muros, bloques, dolos, tetrápodos, 

acrópodos, etc., en general estructuras de hormigón prefabricadas, que se colocan 

en contacto con el agua.  

 

13. OBRAS DE DEFENSAS FLUVIALES: Corresponde a la construcción de obras 

de defensas y de control aluvional en cauces de ríos, lagos, esteros y quebradas y 

en obras hidráulicas, a través de la colocación de enrocados, consolidados en 
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hormigón y no consolidados, gaviones, tablestacado de fierro, madera o plástico, 

muros de mampostería, hormigón armado u otra solución de defensa proyectada. 

  

14. REVESTIMIENTO DE CANALES: Comprende el revestimiento de canales 

con hormigones fabricados in situ y/o prefabricados; hormigón proyectado; 

albañilerías de piedra y ladrillo; membranas asfálticas; mezclas asfálticas en 

plantas; membranas flexibles y geomembranas.  

 

15. PUENTES Y CRUCES DESNIVELADOS: Comprende la construcción de 

estructuras viales, tales como puentes, viaductos y cruces desnivelados, con 

carácter definitivo. 

16. REPARACIÓN DE PUENTES Y CRUCES DESNIVELADOS: Comprende la 

reparación estructural de puentes, viaductos y cruces desnivelados.  

 

17. SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE SEGURIDAD VIAL: Comprende la 

construcción e instalación, o solo la instalación, de señalización vertical, en 

carreteras, calles y caminos.  

 

18. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE SEGURIDAD VIAL: Comprende la 

aplicación o instalación de señalización horizontal, en carreteras, calles y caminos.  

 

19. BARRERAS DE SEGURIDAD Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL: Comprende la construcción o instalación de barreras de 

seguridad o elementos de contención vehicular, en carreteras, calles y caminos. 

 

20. CIERRES PERIMETRALES Y VALLADOS DE SEGURIDAD VIAL: 

Comprende la construcción e instalación de cercos, cierres perimetrales, vallas 

peatonales, vallas antideslumbrantes, vallas antirruidos, cercos y en general 

vallados segregatorios, en carreteras, calles y caminos.  
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La segunda categoría definida por el registro estaría relacionada al montaje de diferentes 

estructuras y se detalle en la lista de más bajo: 

 

1. MONTAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS: Comprende la ejecución del 

montaje, instalación y puesta en servicio de equipos e instalaciones eléctricas de 

poder, control y comunicación, tales como: transformadores, grupos electrógenos, 

motores y generadores eléctricos, desconectadores, interruptores, bancos de 

baterías, celdas de poder y control, condensadores, tableros y pupitres, plantas 

telefónicas y radiocomunicaciones. 

 

2. MONTAJE DE EQUIPOS MECÁNICOS: Comprende la ejecución del 

montaje, instalación y puesta en servicio de equipos mecánicos y maquinarias 

industriales de todo tipo.  

 

3. MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE CALDERERÍA: 

Comprende el suministro, la ejecución del montaje e instalación de compuertas, 

grúas de puente, de pórticos y otras, estanques, blindajes, tuberías, estructuras 

industriales y para puentes. 

 

 

Cada Registro está asociado a una especialidad, y cada especialidad tiene un 

requerimiento mínimo de experiencia. Esta relación se detalla la Tabla 1 .1  

 

Tabla 1. 1 Niveles de experiencia por especialidad 

  Especialidad 1ª Categoría 2ª Categoría 
3ª Categoría (A 

y B) 

E01 

Excavaciones 

Exteriores sin 

explosivos (Ver Anexo 

Nº1) 

Vt ≥ 3.000.000 m3 

Vp ≥ 400.000 m3 

Vt ≥ 1.000.000 m3 

Vp ≥ 200.000 m3 
Vt ≥ 100.000. m3 
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E02 

Excavaciones 

Exteriores con 

explosivos (Ver Anexo 

1) 

Vt ≥  300.000 m3 

Vp  ≥ 50.000 m3  

Vt   ≥  50.000 m3 

Vp  ≥  10.000 m3  
Vt  ≥ 2.000 m3  

E03 
Excavaciones 

Subterráneas  

Vt ≥ 30.000 m3     

Vp ≥ 10.000 m3  

Vt ≥ 15.000 m3     

Vp ≥ 5.000 m3  
Vt  ≥ 1.500 m3 

E04 Dragados 
Vt  ≥ 250.000 m3 

Vp  ≥  50.000 m3  

Vt   ≥  100.000 m3 

Vp  ≥    25.000 m3  
Vt ≥ 10.000 m3  

E11 Rellenos Compactados 
Vt  ≥ 2.000.000 m3 

Vp ≥   300.000 m3  

Vt  ≥   500.000 m3 

Vp  ≥  100.000 m3 
Vt ≥ 50.000 m3  

E13 
Enrocados en Defensas 

Fluviales (Ver Nota 

E13) 

Vt  ≥ 180.000 m3  

Vp ≥ 18.000 m3  

Vt ≥ 100.000 m3 

Vp ≥ 10.000 m3 

Vt ≥ 50.000 m3  

Vp ≥ 5.000 m3 

E21 
Hormigón para 

Estructuras (Ver nota 

E21) 

Vt   ≥ 80.000 m3 

Vp  ≥  10.000 m3 

Vt ≥  25.000 m3       

Vp ≥   4.000 m3  
Vt ≥  3.000 m3  

E22 
Hormigones 

Subterráneos 

Vt  ≥ 4.000 m3        

Vp ≥  1.500 m3  

Vt  ≥  1.000 m3        

Vp  ≥    200 m3  
Vt ≥    200 m3  

E31 
Pavimentos (Ver nota 

E31) 

St ≥ 1.000.000 m2 

Sp ≥    75.000 m2  

St  ≥  250.000 m2  

Sp  ≥   25.000 m2  
St  ≥ 50.000 m2  

E32 
Colocación de Tuberías 

(Ver nota E32) 

Lt  ≥ 80.000 ml.     

Lp ≥   8.000 ml.  

Con d ≥ 300 mm.        

Sólo se 

considerarán 

tuberías d ≥ 100 

mm. 

Lt ≥ 20.000 ml.         

Lp ≥ 5.000 ml.           

Con d ≥ 200 mm.                        

Sólo se 

considerarán 

tuberías d ≥100 

mm 

Lt ≥ 5.000 ml.  

Sólo se 

considerarán 

tuberías d ≥ 50 

mm. 

E33 
Terminaciones de 

Arquitectura (Ver nota 

E33) 

St ≥ 60.000 m2   

Sp ≥   8.000 m2  

St  ≥  20.000 m2   

Sp ≥   4.000 m2  
 St ≥ 4.000 m2  

E41 
Perforaciones a 

rotación o percusión 

Ect  ≥ 62.500 

UTM 

 Ect  ≥  12.500 

UTM  
Ect ≥ 2.500 UTM  

E51 
Montaje de equipos 

eléctricos de poder 

(Ver nota E51) 

Ect ≥ 62.500 UTM  Ect ≥  12.500 UTM  Ect ≥ 2.500 UTM  

E52 
Montaje de equipos 

eléctricos de Control 

Ect  ≥ 10.000 

UTM  
Ect ≥   2.500 UTM  Ect  ≥ 500 UTM  

E61 
Montaje de equipos 

Mecánicos 

Ect  ≥ 62.500 

UTM  
Ect  ≥ 12.500 UTM  Ect ≥ 2.500 UTM  

E62 

Montaje de estructuras 

metálicas y de 

calderería (Ver nota 

E62) 

Ect  ≥ 80.000 

UTM  
Ect  ≥ 20.000 UTM  Ect ≥ 4.000 UTM  

E71 
Hinca de pilotes y 

tablestacas Marítimas 

(Ver nota E71) 

Pt ≥  2.000 ton.        

Pp ≥     500 ton.  

Pt ≥ 500 ton.            

Pp ≥ 150 ton.  
Pt  ≥ 50 ton.  

E81 
Fundaciones (Ver nota 

E81) 

Vt ≥   2.000 m3        

Vp ≥ 300 m3  

Vt ≥  800 m3             

Vp .≥ 100 m3  
Vt   ≥ 150 m3  
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E90 
Reparación de Puentes 

y Estructuras (Ver Nota 

E104) 

Lt ≥ 2.000 ml             

Lp ≥ 120 ml.  

Lt ≥ 1.000 ml             

Lp ≥ 60 ml  

Lt ≥ 500 ml              

Lp ≥ 30 ml  

E91 Enrocados Marítimos 
Vt  ≥  200.000 m3 

Vp  ≥  20.000 m3   

Vt ≥  65.000 m3        

Vp  ≥  6.000 m3 
 Vt ≥  20.000 m3  

E92 Hormigones Marítimos 
Vt  ≥  30.000 m3 

Vp  ≥  3.000 m3  

Vt  ≥  10.000 m3       

Vp  ≥  1.250 m3  
Vt  ≥  5.000 m3  

E103 
Revestimientos para 

Canales. (Ver Nota 

E103) 

At ≥  300.000 m2 

Ap ≥  30.000   m2  

At ≥ 200.000 m2 

Ap ≥ 20.000  m2  

At ≥ 100.000 m2 

Ap ≥  10.000  m2  

E104 
Puentes y Estructuras 

(Ver Nota E104) 

Lt ≥   3.000 ml      

Lp ≥   160 ml  

Lt ≥  1.500 ml             

Lp ≥   80 ml  

Lt ≥  500 ml             

Lp ≥  30 ml  

E170 Señalización Vertical 
St ≥ 60.000 m2        

Sp ≥ 8.000 m2  

St ≥ 20.000  m2 Sp 

≥ 2.000 m2  
St ≥ 8.000 m2  

E180 
Señalización 

Horizontal 

St ≥ 1.400.000 m2 

Sp ≥ 150.000 m2  

St ≥ 800.000 m2       

Sp ≥ 30.000 m2  
St ≥ 150.000 m2  

E190 
Barreras de Seguridad 

y Elementos de 

Contención 

Lt ≥ 800.000 ml      

Lp ≥ 50.000 ml  

Lt ≥ 500.000 ml        

Lp ≥ 30.000 ml  
Lt ≥ 100.000 ml  

E200 

Cercos, Cierres 

Perimetrales, Vallas 

Peatonales, Vallas 

Antideslumbrantes, 

Vallas Antirruidos, ….. 

Lt ≥ 1.000.000 ml 

Lp ≥ 70.000 ml  

Lt ≥ 450.000 ml         

Lp ≥ 20.000 ml  
Lt ≥ 20.000 ml  

Fuente: Registro de contratistas, Dirección de Vialidad  

 

Donde;  

Lt: Longitud Total  

Lp: Longitud Parcial (En al menos una obra) 

St: Superficie Total  

Sp: Superficie Parcial (En al menos una obra)  

Vt: Volumen Total  

Vp: Volumen Parcial (En al menos una obra)  

Pt: Peso Total  

Pp: Peso Parcial (En al menos una obra)  

Ect: Experiencia Cuantificada Total  
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U.T.M.: Unidad Tributaria Mensual 

 

Es en esta relación donde surge el concepto de Categoría, cada participante del registro de 

contratista y consultores posee una categoría según el registro y la especialidad que este 

inscrito. Para mayor detalle en el Anexo 1 del presente trabajo se detallan un poco mejor 

las definiciones que se trabajan para asociar una empresa en base a sus especialidades y 

su experiencia.  

 

Los registros 1.O.C., 2.O.C. , 3.O.C. , 4.O.C. , 5.O.C. , 6.O.C. , 7.O.C. , 10.O.C. ,11 O.C, 

12 O.C, 13 O.C, 14 O.C,  15 O.C  y  16 O.C,  De acuerdo a lo establecido en el Artículo 

28 del Reglamento, para los registros se considerarán como obras de categorías primera, 

segunda, tercera A y tercera B, aquellas cuyo valor estimado por la Dirección esté 

comprendido entre los siguientes límites: 

 

Tabla 1. 2 Presupuesto Estimado por Categoría 

Categoría 
Desde 

(UTM) 
Hasta (UTM) 

Primera $       80.001 $     180.000 

Segunda $       20.001 $       80.000 

Tercera A $       10.001 $       20.000 

Tercera B $         5.001 $       10.000 

Fuente: Registro de Contratistas, Dirección de Vialidad 

 

Para la especialidad 8.O.C., 9.O.C., 1.M., 2.M. y 3.M., se considerarán como obras de 

primera, segunda y tercera categoría, aquellas cuyo valor estimado por la Dirección esté 

comprendido entre los siguientes límites: 
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Tabla 1. 3 Presupuesto por categoría (8 O.C., 9 O.C., 1 M, 2M, 3M) 

Categoría Desde (UTM) Hasta (UTM) 

Primera $       30.001 $       60.000 

Segunda $       10.001 $       30.000 

Tercera $         3.001 $       10.000 

Fuente: Registro de Contratistas, Dirección de Vialidad 

 

Para los registros 17 O.C., 18 O.C., 19 O.C., y 20 O.C., se considerarán como obras de 

primera, segunda y tercera categoría, aquellas cuyo valor estimado por la Dirección esté 

comprendido entre los siguientes límites: 

 

Tabla 1. 4 Presupuesto por categoría (17 O.C., 18 O.C., 19 O.C, 20 O.C) 

Categoría Desde (UTM) Hasta (UTM) 

Primera  $       17.001   $       40.000  

Segunda  $         7.001   $       17.000  

Tercera   $         3.001   $         7.000  

Fuente: Registro de Contratistas, Dirección de Vialidad 

 

Por otro lado, el ministerio exige un mínimo de profesionales según categoría y 

especialidad que acrediten que la empresa se encuentra apta para ejecutar la obra. La tabla 

numero 6 explica la cantidad mínima que se requieren para poder seguir adelante con 

cualquier tipo de proyecto antes mencionado: 

Tabla 1. 5 Personal Profesional de contratista 

Categorías 

Registro de contratista obras mayores 

O. Civiles 

Exteriores y 

Subterráneas 

Arquitectura 
Seguridad 

Vial 

Sondajes y 

dragados 
Montajes 

Primera 
1 O.C a 5 O.C, 7 

O.C, 10 O.C a 16 

O.C 

6 O.C 

17 O.C, 18 

O.C, 19 O.C, 

20 O.C 

8 O.C y 9 O.C 1 M a 3 M 

Ingenieros Civiles 2 2 2 1 2 
Ingenieros 

Constructores o 

Constructores civiles 
2 1 1     
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Ingeniero de Ejecución 

o Técnico Universitario  
1     1 2 

Experto Profesional en 

Prevención de Riesgos  
1 1 1 1 1 

Segunda           

Ingenieros Civiles 2 1 1   1 
Ingenieros 

Constructores o 

Constructores civiles 
1 1 1     

Ingeniero de Ejecución 

o Técnico Universitario  
1     1 1 

Técnicos       1 1 

Experto Profesional en 

Prevención de Riesgos  
1 1 1 1 1 

Tercera (A y 

B) 
          

Ingenieros 

Constructores o 

Constructores civiles 
1 1 1     

Ingeniero de Ejecución 

o Técnico Universitario  
      1 1 

Técnicos 1       1 

Técnico en Prevención 

de Riesgos  
1 1 1 1 1 

Fuente: Registro de Contratistas, Dirección de Vialidad 

 

En el caso del registro 1.M, al menos uno de los profesionales y técnicos deberá acreditar 

la mención o especialidad eléctrica o electricista. Asimismo, para los registros 2.M y 3.M, 

al menos uno de los profesionales y técnicos deberá acreditar la mención o especialidad 

mecánica.  

 

El contratista, para acreditar la calidad profesional requerida para el registro 1 M, deberá 

contar con un profesional - de entre los integrantes de su equipo gestor o él mismo - que 

posea la calificación de idoneidad otorgada por la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles, según sea la categoría en la cual desea inscribirse: o Categoría Primera 

SEC “A”; Categoría Segunda SEC “A” o Categoría Tercera (A y B) SEC “B”. 
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Para poder presentarse a cualquier obra, el ministerio define claramente la categoría y 

señala explícitamente si es posible ejecutar la obra por parte del contratista, todos aquellos 

que no cumplan con las especificaciones que se mencionan, quedan excluidos del proceso 

de licitación, por tanto, el primer paso para licitar por cualquier empresa es definir en qué 

categoría se desarrollara su relación con el ministerio. 

 

b) Obras Menores 

 

Al igual que en el registro de obras mayores se definen 22 registros al que el contratista 

podría solicitar su inscripción: 

 

• 1 MOVIMIENTO DE TIERRA AL EXTERIOR: Comprende la ejecución de 

excavaciones sin explosivos, rellenos compactados, remoción o demolición de 

obras o estructuras, roce y despeje, limpieza de materiales depositados por las 

aguas y, en general, todo otro proceso inherente a los movimientos de tierra al 

exterior.  

• 2 EXCAVACIONES CON EXPLOSIVOS: Comprende en general la ejecución 

de excavaciones con uso de explosivos y desarrollo y explotación de canteras. No 

incluye el transporte ni la colocación del material extraído.  

 

• 3 BASES Y SUB-BASES: Comprende el suministro, selección, mezclado, 

colocación y compactación de agregados pétreos para sub-bases, bases y carpetas 

de rodados de calzadas, carreteras, aeropuertos y recintos portuarios. 

 

• 4 HORMIGÓN ESTRUCTURAL Y ALBAÑILERÍAS: Comprende la 

ejecución de obras de hormigón armado y sin armar, tales como muros, pilares, 

vigas, cadenas, fundaciones, estribos, etc., y la ejecución de obras de albañilería 

de ladrillo, piedras, bloques de hormigón, etc.  
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• 5 PAVIMENTOS: Comprende la ejecución de pavimentos de hormigón de 

cemento y de asfalto para calzadas y aceras, carreteras, aeropuertos y recintos 

portuarios. 

 

• 6 PILOTAJE Y TABLESTACADO: Comprende la hinca de pilotes y 

tablestacas. 

 

• 7 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS: Comprende la ejecución de aducciones, 

impulsiones y redes de distribución de agua potable, colectores y emisarios de 

alcantarillado, tuberías de drenaje, sifones y desagües y, en general, todo tipo de 

tuberías para conducción de fluidos. 

 

• 8 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: 

Comprende la ejecución de arranques y uniones domiciliarias, instalación de 

medidores y artefactos. Cámaras de inspección, cañerías de distribución y de 

descarga, sifones y ventilaciones, fosas sépticas y pozos absorbentes y, en general, 

todo lo relacionado con instalaciones de agua potable y alcantarillado en edificios, 

viviendas, áreas de esparcimiento y jardines. 

 

• 9 OBRAS DE ARQUITECTURA: Comprende la ejecución de obras y 

terminaciones de arquitectura en edificios, viviendas y construcciones industriales: 

obras de impermeabilización, sellado y aislación, tanto térmica como acústica, y 

obras de ventilación, calefacción y refrigeración. 

 

• 10 SONDAJE Y PROSPECCIONES: Comprende la ejecución y habilitación de 

perforaciones en rocas o suelos, a rotación o percusión, con cualquier inclinación, 

para prospección geológica, drenaje o captación de aguas subterráneas. 
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• 11 OBRAS BAJO AGUA: Comprende la ejecución de obras bajo aguas con 

empleo de buzos y hombres ranas, tales como excavaciones, rellenos y enrocados.  

 

• 12 INSTALACIONES DE GAS: Comprende todo tipo de instalaciones de gas 

licuado o de cañería, en edificios, viviendas y similares, tales como: cañerías de 

distribución, instalación de balones y artefactos, etc. 

 

• 13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Comprende la ejecución de 

instalaciones de alumbrado, teléfonos, citófonos equipos de radio, télex y en 

general, todo tipo de instalaciones eléctricas excepto las de poder. 

 

• 14 MONTAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS: Comprende la ejecución de 

instalaciones eléctricas de poder y el montaje de equipos eléctricos de poder, tales 

como generadores, transformadores y grupos electrógenos.  

 

• 15 ESTRUCTURAS DE MADERAS: Comprende la ejecución y, o el montaje 

de estructuras de madera en puentes, muelles, edificios, etc.  

• 16 MONTAJE DE EQUIPOS MECÁNICOS: Comprende el montaje de 

instalaciones y puesta en servicio de equipos mecánicos y maquinarias industriales 

de todo tipo.  

 

• 17 ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE CALDERERÍA:  Comprende la 

confección y, o el montaje de todo tipo de estructuras metálicas y de calderería, 

tales como compuertas, grúas de pórtico, de puente y otras estructuras para 

puentes, estanques, blindajes y tuberías industriales.  

 

• 18 SEÑALIZACIÓN Y PINTURAS: Comprende el suministro e instalación de 

todo tipo de letreros, avisos y similares para señalización en calles, carreteras, 
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aeropuertos, recintos portuarios, etc., y la ejecución de todo tipo de pinturas sobre 

superficies metálicas y no metálicas. 

 

• 19 CONSERVACIÓN HABITUAL DE CAMINOS Y OBRAS DE 

REGADÍO: Comprende la ejecución de trabajos de despeje de faja, limpieza de 

alcantarillado, sifones, canales, cunetas, bacheo y toda operación manual que 

abarque la conservación habitual de caminos y obras de regadío ejecutadas 

principalmente mediante el empleo de herramientas manuales, como palas, 

chuzos, rozones, carretillas, etc. 

 

• 20 HORMIGÓN MARÍTIMO: Corresponde a la construcción de hormigones 

bajo agua, hormigones estructurales marítimos, muros, bloques, dolos, tetrápodos, 

acrópodos, etc., en general estructuras de hormigón prefabricadas, que se colocan 

en contacto con el agua. 

 

• 21 OBRAS DE DEFENSAS FLUVIALES: Corresponde a la construcción de 

obras de defensas y de control aluvional en cauces de ríos, lagos, esteros y 

quebradas y en obras hidráulicas, a través de la colocación de enrocados, 

consolidados y no consolidados en hormigón, gaviones, tablestacado de fierro, 

madera o plástico, muros de mampostería, hormigón armado u otra solución de 

defensa proyectada. 

 

• 22 REVESTIMIENTO DE CANALES:   Comprende el revestimiento de 

canales con hormigones fabricados in situ y/o prefabricados; hormigón proyectado 

y suelo cemento; albañilerías de piedra y ladrillo; membranas asfálticas; mezclas 

asfálticas en plantas en caliente y membranas de materiales plásticos y 

geomembranas. 
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Los registros de obras menores a diferencia de las obras mayores se encuentran dividido 

en tres categorías: A, A superior y B, según sea la experiencia, capacidad económica y 

calidad profesional del equipo gestor del contratista, salvo en el registro 19.O.M. que tiene 

sólo la categoría B.  Considerando lo anterior, para este último registro no será exigible lo 

consignado en las letras e) y h) del artículo 7 del Reglamento de Contratistas.  

 

Las obras correspondientes al registro 19 O.M serán recibidas mediante una recepción 

única, a través de una comisión compuesta por dos profesionales idóneos propuestos por 

el Director Regional. 

 

La tabla 1.6 explica la equivalencia de experiencia que se requiere según cada categoría y 

para cada registro que se desee inscribir; 

 

Tabla 1. 6 Experiencia mínima acumulada para obras menores 

REGISTROS  

CATEGORÍAS A 

y A SUPERIOR  CATEGORÍA B  

FACTORES DE 

CORRECCIÓN (1)  

1.O.M Movimiento de 

Tierra al Exterior.   
80.000 m3 10.000 m3   

2.O.M Excavaciones con 

Explosivos. 
 1.500 m3  350 m3     

3.O.M   Bases y Subbases.  20.000 m3 2.500 m3   

4.O.M   Hormigón 

Estructural (2)    y 

Albañilerías.  

2.000 m3 400 m3  

Hormigón armado = 1,0                        

Hormigón sin armar = 0,8                   

Ladrillo o bloque armados = 

0,8                  Piedra, ladrillo o 

bloque sin armar = 0,5  SO
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5.O.M   Pavimentos                  20.000 m2 2.500 m2 

Pavimentos de Hormigón:                            

e  >  20 cm. =  1,0                                                                  

20 > e  >  18 cm. =  0,9                                      

18 > e  >  15 cm. =  0,75                                        

15 > e  > 12 cm.  =  0,6                                        

Pavimentos asfálticos:                                        

Mezcla en planta en caliente =  

1,0                                               

Mezcla en planta en frío = 0,8                                        

Mezcla en sitio   = 0,6                                       

Doble tratamiento  = 0,5                                         

Tratamiento simple  = 0,3   

6.0.M   Pilotaje  y 

Tablestacado  

200 Pilotes o 

1.000 Tablestacas  

20 Pilotes o 100 

Tablestacas  
En agua   =  1,0                                                

En seco    =  0,8  

7.O.M   Instalación de 

Tuberías           
4.000 ml 750 ml 

Tubería metálica  ∅  > 2" = 1,0                     

Cemento asbesto  ∅  > 2" = 0,8                    

Cemento comprimido   = 0,6                                

Plástico        ∅  > 2" = 0,5  

8.O.M Instalaciones de 

Agua Potable y 

alcantarillado:                   

2.500 UTM  

Estar autorizado 

por la 

Superintendencia 

de Servicios 

Sanitarios.  

De Agua Potable:                                            

En edificios de más de 1 piso  

=  1,0                    En edificios 

de 1 piso =  0,9                                        

En exteriores   = 0,8                                            

De Alcantarillado:                                        

En edificios de más de 1  piso 

= 1,0                                        

En edificios de 1 piso  = 0,9                                        

En exteriores            = 0,8  

9.O.M   Obras  de 

Arquitectura  
 2.500 UTM  300 UTM     

10.O.M Sondajes  y  

Prospecciones      
2.500 UTM  300 UTM     

11.O.M Obras bajo Agua   12.000 m3  1.500 m3  

Enrocados= 1,0                                               

Rellenos= 0,8                                                            

Excavaciones    = 0,6  

12.O.M Instalaciones de 

Gas.                 

2.500 UTM y estar 

autorizado o 

contar con 

instalador auto-

rizado por la 

Superintendencia 

de Servicios 

Eléctricos y 

Combustibles 

(SEC).  

Estar autorizado 

por la 

Superintendencia 

de Servicios 

Eléctricos y 

Combustibles 

(SEC). 

En edificios de más de 1 piso    

= 1,0                              En 

edificios de 1 piso  = 0,9                                        

En exteriores              = 0,8  
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13.O.M Instalaciones 

Eléctricas.  

2.500 UTM y estar 

autorizado o 

contar con 

instalador 

autorizado por la 

Superintendencia 

de Servicios 

Eléctricos y de 

Combustibles 

(SEC).  

Estar autorizado 

por la 

Superintendencia 

de Servicios 

Eléctricos y 

Combustibles 

(SEC). 

  

14.O.M Montaje de Equipos 

Eléctricos.    

2.500 UTM y 

haber instalado un 

transformador de 

potencia 150 KVA 

y estar autorizado 

o contar con 

instalador auto-

rizado por la 

Superintendencia 

de Servicios 

Eléctricos y de 

Combustibles 

(SEC).  

Haber instalado 

transformadores, 

cuya suma de  

potencia sea 50 

KVA y estar 

autorizado por la  

Superintendencia 

de Servicios 

Eléctricos y de 

Combustibles 

(SEC). 

  

15.O.M Estructuras de 

Madera.              

2.500 UTM y 

además el montaje 

de una estructura 

de peso > 10 ton. 

con piezas de 

escuadría  > 16 

pulgadas2   

300 UTM y 

además el montaje 

de una estructura 

de peso ≥ 5 ton. 

con piezas de 

escuadría  > 16 

pulg.2    

6.O.M Montaje de Equipos 

Mecánicos   
2.500 UTM  300 UTM   

  

17.O.M    Estructuras 

Metálicas y de Calderería        

2.500 UTM y 

además el montaje 

de una estructura 

de peso de > 10 

ton. Con perfiles 

de peso > 10 

Kg./m o planchas 

de espesor > 2mm  

300 UTM y  

además  el montaje 

de una estructura 

de peso > 5 ton. 

con   perfiles de 

peso   > 10 Kg./m. 

o planchas de 

espesor > 2 mm.  

  

18.O.M Señalización y 

Pintura 

 2.500 UTM en 

señalización o 

60.000 m2. en 

Pinturas  

300 UTM en 

señalización u 

8.000 m2. en 

pinturas.  

Pinturas:                                                             

En superficie metálicas      = 

1,0                    En superficie 

no metálicas = 0,8  

19.O.M Conservación 

Habitual de Caminos y 

Obras de Regadío.   

No existe  
No requiere 

experiencia  
  

20.O.M  Hormigón 

Marítimo  
V  ≥ 1.000  m3        
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21.O.M  Obras de Defensas 

Fluviales  

Defensas fluviales                        

Vt ≥ 2.000 m3    

Defensas fluviales           

Vt ≥ 1.000 m3    

Las equivalencias son las 

señaladas en la Nota E13 , del 

Cuadro Nº 2 del Registro de 

Contratistas de Obras Mayores  

22.O.M Revestimiento de 

Canales  
At ≥ 40.000 m2.  At ≥ 20.000 m2.  

Las equivalencias son las 

señaladas en Nota E103, del 

Cuadro Nº 2 del Registro de 

Contratistas de Obras Mayores  

Fuente: Registro de Contratistas, Dirección de Vialidad 

 

(1) Los factores de corrección que se indican serán usados para calcular la experiencia 

total del registro correspondiente, aplicándose a las partidas señaladas. 

 

(2) No se aceptará incluir como hormigón estructural ningún tipo de pavimento, como 

asimismo hormigones ejecutados en viviendas de 1 piso. 

 

(3) Los ingenieros civiles eléctricos, los ingenieros eléctricos, los ingenieros de ejecución 

eléctricos y técnicos universitarios eléctricos, no necesitan acreditar la autorización del 

SEC.  

 

A diferencia de las obras mayores, no existe una tabla con los cargos tan definidos según 

la obra, pero en cuanto al capital humano podemos señalar: 

 

Al ingeniero civil, ingeniero constructor, constructor civil, ingeniero de ejecución o 

técnico universitario en construcción civil, les corresponden todas las especialidades o 

registros relacionados con obras civiles, es decir:  desde 1 O.M al 22 O.M, sin excepción.  

 

Al arquitecto le corresponde los registros: 4 O.M, 8 O.M, 9 O.M, 12 O.M, 15 O.M, 18 

O.M y 19 O.M. Al Ingeniero de Ejecución Estructural le corresponden los registros: 4 

O.M, 9 O.M, 15 O.M, 17 O.M, 18 O.M y 19 O.M. A los ingenieros de ejecución o técnico 

universitario en geomensura les corresponden los registros: 1 O.M, 3 O.M, 18 O.M y 19 
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O.M. Al ingeniero de ejecución o técnico universitario en electricidad les corresponden 

los registros: 13 O.M, 14 O.M, 18 O.M y 19 O.M. Al ingeniero de ejecución o técnico 

universitario en mecánica les corresponden los registros: 16 O.M, 17 O.M, 18 O.M y 19 

O.M. Al ingeniero de ejecución o técnico universitario en minas le corresponden los 

registros: 1 O.M, 2 O.M, 10 O.M, 18 O.M y 19 O.M. 

 

Por último, todas aquellas empresas que se encuentren inscrita y cumplan con los puntos 

mencionados anteriormente podían optar a los presupuestos estimados según la tabla 1.7. 

 

Tabla 1. 7 Presupuesto por categoría para obras menores 

Categoría Desde (UTM) Hasta (UTM) 

A superior  $         4.001   $         6.001  

A   $         1.501   $         4.000  

B  $                 1   $         1.501  

Fuente: Registro de Contratistas, Dirección de Vialidad 

c) Consultorías 

Dentro del régimen de las consultoras se definen todos los contratos de estudios, proyectos 

y asesorías a través de todo el territorio nacional que se relacionen con la construcción de 

obras y referidos a las actividades propias del MOP. Todo Consultor se regirán por el 

Decreto de Ley Nº48 en donde se define el Reglamento, el que formará parte integrante 

de dichos contratos.  

1.4 Proceso de Licitación del MOP 

 

Para poder generar la estructura para licitaciones publica se debe entrar en el detalle de 

cómo se genera la licitación, desde su inicio hasta la recepción final de obra.  

 

Este proceso es muy similar en todas las licitaciones públicas de cualquier organismo del 

estado, en esta caso, el Ministerio de Obras Pública genera una oferta en el Diario Oficial 
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y en paralelo se abre el proceso de licitación en su página web denominada “Mercado 

Público” (https://www.mercadopublico.cl), en donde se definen las bases del proyecto y 

se hace el seguimiento del proceso hasta la finalización del mismo.  

 

Como primer punto se realiza el llamado a todas las compañías que se encuentren 

habilitadas según el Registro de Obras y que están capacitadas para realizar el proyecto y 

se inicia el proceso de publicación, en donde se entregan las bases del proyecto.  

 

Acto seguido se comienza el periodo de preguntas, en donde todos los postulantes al 

proyecto pueden enviar sus respectivas consultas, en caso de ser necesario se publicarán 

circulares aclaratorias que expliquen de mejor manera posibles situaciones confusas que 

expongas los participantes a la licitación. Cabe señalar que en el proceso de consultas se 

define también la fecha de visita en terreno donde se detallan algunos aspectos más 

técnicos y se registra la asistencia de los participantes.  

 

Generalmente la fecha en que cierra el proceso de consultas y respuestas se define también 

la fecha en que el proceso de recepción de las distintas ofertas se cierra, una vez culminada 

esta fecha surge el acta de apertura técnica, donde se señala todas las empresas que se 

presentan y son factibles técnicamente que sigan en el proceso. Luego de esto se genera 

el acta de apertura económica en donde cada empresa que continúe en el proceso presenta 

sus propuestas económicas a ser evaluadas por la comisión responsable de la licitación.  

 

Con el acta de apertura técnica y con el acta de apertura económica la comisión asignada 

para la licitación entrega la resolución de la adjudicación del proyecto, en donde mediante 

un informe se detalla la empresa adjudica y algunos aspectos técnicos correspondiente a 

cada Acta. 

Cada documento y/o acta expuesto en el proceso anteriormente, tiene una fecha 

determinada y es de vital importancia tener claridad de las fechas a cumplir para poder 

adjudicar el proceso.   
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1.5 Business Process Management (BPM)  

 

La idea principal de que las actividades para describir un proceso se documenten y se 

modelen, no es nueva. A principios de siglo,  Federick Winslow Taylor (1911) en su libro 

“The Principles of Scientific Management” define los primeros fundamentos relacionados 

a la especialización y estandarización de los procesos, elevándolos a una ciencia que se 

podría llamar como la ingeniería industrial y mejora de procesos.  

 

Taylor aporta principios para la observación y registro de buenas prácticas laborales, 

medición del trabajo y generar un registro que defina conocimiento que permitan diseñar 

procesos industriales, siempre ligado a procesos de industrialización. 

 

La figura 1.2 refleja en el eje del tiempo como ha ido evolucionando la ingeniería de 

procesos hasta llegar a lo que actualmente conocemos como BPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 2 Evolución BPM 
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Fuente: Bernhard, Hitpass. Bussines Process Management (BPM) - Fundamentos y 

Conceptos de Implementación. 

 

Desde inicios de siglo el modelamiento de procesos fue evolucionando, pasando por la 

industrialización y las economías de escalas a inicios de los años 30. Ya para los años 80 

apareció los conceptos de Six sigmas y mejoras en la calidad. Ya en 1993 nace la 

reingeniería de procesos que propone por primera vez los conceptos de proceso de 

negocios y el valor para los clientes. A partir del año 2000 la gestión de procesos de 

negocios empieza a tomar importancia en círculos de profesionales y académicos. Ya para 

los años 2005 y 2006 en adelante se instala definitivamente como una disciplina de gestión 

integrada basada en los procesos de negocios. 

 

Paul Harmon define el BPM como una disciplina de gestión focalizada en la mejora del 

rendimiento corporativo por medio de la gestión de procesos de negocios, por tanto, el 

BMP asocia la estrategia de negocios con todas las actividades propias de estandarizar y 

definir procesos. Los factores críticos que debe tener un BMP, Jeston y Nelis los definen 

como; 
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• Logro de la estrategia Organizacional 

• Los objetivos alineados con la Estrategia  

• Los procesos deben mejorar en su eficiencia y sr eficaces 

• Gestión orientada a Procesos 

• Control del ciclo completo (BPM) 

• Seleccionar los procesos críticos, no todos los procesos contribuyen al logro de 

objetivos estratégicos. 

 

Cabe mencionar que el modelamiento de procesos, como se señala, está enfocado en un 

modelo de negocios y por tanto el factor de estrategia y valor agregado es fundamental. 

 

A modo de resumen, el BMP son todas aquellas actividades de análisis y gestión 

orientadas a procesos que ayudan a mejorar la eficiencia y la eficacia de servicios que 

producen valor. El BPM propone como objetivo la mejora continua y la flexibilidad 

necesaria para enfrentar una demanda fluctuante. La estructura propuesta en este trabajo 

de titulo toma la herramienta de BPM y lo asocia a la realidad de licitaciones que Chile 

posee para le reparación y mantención de caminos. 
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CAPÍTULO 2: OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Definir una estructura BMP aplicada a para licitaciones públicas de mantención y 

reparación de caminos viales rurales en Chile. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Exponer mediante estado del arte la evolución que han experimentado los 

contratos de mantención y conservación de las rutas viales rurales en Chile a través 

del tiempo. 

 

- Explicar mediante el caso real (Contrato de conservación de la ruta 60Ch de la 

región de Valparaíso) el funcionamiento y ejecución de los contratos destinados a 

la mantención y conservación de las rutas rurales en Chile. 

 

- Proponer prácticas de mejora continua para Estructura BPM propuesta. 
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CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA BPM PARA LICITACIÓN PÚBLICA DE 

MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS.   

 

En este capítulo se definirá el objetivo principal que buscamos en este trabajo de título 

que busca poder modelar un proceso que nos ayude a enfrentar una licitación pública de 

mantención y reparación de caminos.  

 

Lo principal que se busca reflejar es entregar una herramienta de fácil lectura que ayude 

a poder enfrentar cualquier licitación y se ira detallando paso a paso la lógica detrás de 

cada componente de la estructura BPM propuesta, partiendo desde el inicio de la 

necesidad hasta la entrega de la obra.  

 

Se partirá del supuesto en donde se escoge la posición de un contratista que recién 

comienza en las licitaciones de caminos y que posee la capacidad de poder adaptarse a 

toda la gama de categorías que el MOP entrega, por tanto, tiene la capacidad corporativa 

del personal calificado para todas las categorías y la solvencia económica para poder 

hacerlo. En términos reales esto no es tan sencillo de realizar como compañía por el nivel 

de experiencia que se requiere en algunos proyectos, pero es un supuesto para poder 

desarrollar la estructura. 

 

La estructura BPM propuesta se dividirá en tres grandes subgrupos, la primera parte de la 

estructura está relacionada a la parte estratégica que se debe considerar para llevar a cabo 

una licitación, la segunda es la relacionada con la planificación de la propuesta y la tercera 

y última parte de la estructura es derechamente la ejecución y entrega de obra. 

 

El primer icono de la estructura se denomina como “Generación de la Estrategia” y sería 

el punto de partida de la estructura y se aprecia en la figura 3.1. 
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Figura 3. 1 Generación de La Estrategia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como primer paso para la estructura BPM se busca poder definir que busca la empresa 

como objetivo y como presentara su modelo de negocios, esto implica, tener muy claro el 

lugar físico en donde se desarrollara en una primera instancia la compañía y que tipo de 

contratos se busca desarrollar. Todo esto debe estar alineado a la misión y visión que se 

posea, y por tanto los objetivos tanto financieros como estratégicos. En esta sección se 

debe delimitar preguntas estratégicas de la compañía tales como: ¿Cuál es nuestra misión 

y visión de la compañía? ¿Cuál es nuestra zona geográfica para instalar la compañía? ¿Qué 

nivel de rentabilidad buscamos? ¿Por qué dedicarnos a la mantención de caminos? ¿Cuál 

es la estrategia para crecer? ¿Qué categorías del ministerio se enfocarán?, entre otras. Todo 

este tipo de preguntas debe ser idealmente documentadas para poder ayudar la toma de 

decisiones. 

 

Como segundo punto se define el Análisis de Mercado. En este caso el análisis de mercado 

corresponde a hacer un completo estudio de los contratos que sean compatible con nuestra 

definición de estrategia y analizar la factibilidad, esto implica realizar un análisis de los 

posibles competidores que estén licitando en épocas pasadas, analizar las barreras de 

entrada y salida que se pueda tener considerando el impacto económico que podría tener 

salir de este mercado, analizar la competencia en la puja por los contratos considerando el 
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precio a los que se licito. Es necesario también tener mucha claridad cómo funciona la 

dirección de vialidad de la zona y entender claramente todos los requerimientos que pueda 

exigir el organismo. Por último, también se debe tener claridad de la factibilidad de los 

insumos y que tan costoso puede ser llevar el material necesario para las obras. La figura 

3.2 entrega como se iría armando la estructura.  

 

Figura 3. 2 Análisis de Mercado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

En este caso el punto dos seria de carácter de decisión ya que si el análisis de mercado 

arroja resultados negativos con la estrategia es necesario volver a reformularla y seguir en 

el proceso o derechamente no seguir como modelo de negocios.  

 

En el tercer punto de la estructura propuesta se denomina Estudios de contratos. Este punto 

se refiere a poder entrar más de lleno en los contratos que existen y poder generar una 

carta Gantt que nos defina todos los contratos que se ajustan nuestra estrategia y son 

compatibles con nuestro análisis de mercado. Con esta carta Gantt sabemos con 

anterioridad las fechas en las que se entra al proceso de licitación y se pueden recabar los 

primeros antecedentes de licitaciones pasadas. Recordemos que los contratos de 

mantención y reparación de caminos son periódicos y es posible generar este tipo de 

estudio. La figura 3.3 detalla cómo se iría armando la estructura. 
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Figura 3. 3 Estudio de Contratos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe mencionar que al entrar en el detalle de los contratos es posible definir de mejor 

manera los costos y estimar los posibles márgenes con los que se licito, por lo que es 

posible que el estudio de contratos nos arroje un resultado que no vuelva a replantear la 

estrategia y a volver a definir los parámetros del análisis de mercado. Por lo que se propone 

un flujo continuo y lógicamente de constante reformulación, y al igual que en el análisis 

de mercado en el escenario más negativo es posible incluso abandonar el modelo de 

negocio. 

 

El cuarto punto de la estructura se define como Generación de demanda, la generación de 

demanda ya entra en nuestro subgrupo de planificación. La generación de demanda toma 

el listado que no entrega el estudio de contratos y hace efectiva la licitación y adjudicación. 

Esto quiere decir que en esta parte debemos recopilar todos los antecedentes necesarios 

para poder entrar a la licitación de tal manera de hacer real el contrato, en esta parte ya se 

toman las bases propias del contrato. La figura 3.4 entrega como entraría a en el modela 

esta acción: 
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Figura 3. 4 Generación de la Demanda 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe señalar que este icono seria la parte operativa previa a entrar al contrato como tal. 

Se debe tener claridad del equipo necesario para adjudicarse la obra, que este todo en 

norma para el ministerio como empresa, documentar claramente todos los pasos a seguir 

para poder postular, levantar los requisitos económicos necesarios, entre otros. En esta 

etapa se cuenta con poco tiempo para ejecutar por lo que se recomienda casi ir en paralelo 

al análisis de estudio de contratos.  

 

Como quinta etapa de la estructura tenemos la Planificación Técnica. La planificación 

técnica se define como cuantificar y dimensionar todos los aspectos propios de la 

mantención relacionados al contrato. Aquí se debe diseñar una carta Gantt que detalle 

plazos y la cubicación necesaria en cada uno de los requisitos que se tiene en el contrato. 

Se recomienda con las bases en mano hacer un recorrido por el trayecto licitado o vías 

principales, es vital tener claridad de las posibles variables extra no afecten la real 
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ejecución del proyecto, el clima, la calidad del terreno, el real estado del camino, 

señaléticas, etc. La figura 3.5 demuestra cómo se construiría la estructura. 

 

Figura 3. 5 Planificación Técnica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este caso ya estaríamos trabajando con las bases derechamente como tal. Por tanto, 

contamos con un tiempo muy acotado para su ejecución por lo que en este caso se propone 

como ejecución en paralelo al siguiente punto a trabajar. 

 

El punto 6 se define como planificación financiera, en este punto se define en conjunto 

con la planificación tenía. En la mantención de caminos existe la posibilidad de pagos 

bimensuales según avance de carta Gantt entregada en la licitación, por tanto, es posible, 

definir un flujo y proyectar rentabilidades de cada contrato, pero para esto es necesario 

definir y planificar el mejor costo posible de acuerdo con las necesidades de la empresa. 

Si el contrato es vital para el funcionamiento de la compañía se debe ser estrictamente 
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concreto y ser cuidadoso con los márgenes que se buscan para ganar la licitación. Ser la 

mejor propuesta económica es sin duda una de las partes más críticas y es en este punto 

en donde se debe entregar el precio final en el cual la empresa iría a la licitación. La figura 

3.6 presenta como se desarrollaría la estructura. 

 

Figura 3. 6 Planificación financiera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe mencionar que los últimos dos iconos son un muy importante nivel dentro del flujo 

y que se consta de muy pocos días para poder obtener la mejor propuesta, por tanto, se 

recomienda siempre tener run equipo que trabaje en estas dos direcciones. 

 

En el séptimo icono de la estructura propuesto se denomina Postulación y adjudicación, 

en donde se definen todas aquellas accione relevante a la participación de la licitación. Si 

el proceso se ejecuta tal como se está proponiendo en la estructura, en esta etapa no debería 
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haber mayores riesgos más que estar pendiente de todas las fechas y estar pendiente de 

que todo sea subido a la página del MOP. Este es un icono que requiere de mucho cuidado 

entro del proceso, no se requiere de un análisis crítico o mucha carga laboral para el 

equipo, pero si se le debe poner foco. Cuando se trabaja con el ministerio la arista de tener 

todo en alineado a los requerimientos es crítica. La figura 3.7 incorpora este icono en la 

estructura BPM. 

 

Figura 3. 7 Adjudicación de Contrato 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la postulación y adjudicación de la obra la resultante tiene que ser ganar la licitación, 

en caso contrario no se puede seguir con la estructura y debe ser parte de nuestra mejora 

constante evaluar por qué no se logró el objetivo. En caso positivo entramos en el siguiente 

paso de la estructura denominado Ejecución de Obra. En esta sección se busca ejecutar en 

los plazos indicados en la carta Gantt entregada en la Postulación y Adjudicación. Lograr 

que todo funciono según lo planificado es sin duda una de las partes más complejas en 

SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



 

51 

 

cualquier tipo de obra civil, en el caso de los contratos de mantención y reparación pueden 

existir problemas de ejecución e incluso, de ser necesario, se debe hacer modificaciones 

al contrato, por tanto, la experiencia del equipo a cargo de la obra debe ser fundamental. 

Recordar que al ser trabajo de conservación gran parte de las obras se ejecutan con tránsito 

vehicular por tanto las medidas de seguridad también debe ser considerada dentro de todo 

el proceso. La figura 3.8 entrega como se incluiría la ejecución de obra. 

 

Figura 3. 8 Ejecución de Obra 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De forma paralela a la ejecución de Obra se propone en la estructura el control de Gestión, 

que tal como se indica el nombre está relacionado a mantener el control de todos los 

indicadores necesario para poder ejecutar el contrato. La mayoría de las veces el control 

de gestión está ligado a indicadores financieros, de tiempo y seguridad, por tanto, se busca 

que este icono vele por la alineación entre la ejecución de la obra, los costos y plazos 

definidos, además de la estrategia propuesta por la compañía.  

 

Se recomienda mantener un equipo dedicado en detalle al control de gestión y que preste 

de soporte al equipo encargado de ejecutar la obras. Esta es una sección de servicio, y es 

fundamental que los controles existan per que no imposibiliten la ejecución de obra. La 

figura 3.9 señalaría como se posicionará esta función. 
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Figura 3. 9 Control de Gestión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por último, se encuentra la entrega y cierre de obra. El hito de la recepción confirme final 

de obra termina el proceso y flujo que proponemos, tal como su nombre da a entender. En 

este punto se busca que la compañía se encargue de todos los detalles propios del cierre 

de una obra, entre ellos podríamos encontrar liquidación de Activos, términos de contratos 

de servicios, finiquito de personal, etc. Además, en este icono debe estar considerada la 

mejora continua de los procesos, esta estructura BPM es un flujo continuo, por tanto, en 

la entrega y cierre de obra deben quedar absolutamente documentados lo posibles errores 
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cometidos como los aciertos que nos ayudaron a sacar adelante la obra. Este es un icono 

de decisión en donde es posible volver a reformular la estrategia en caso de ser necesario 

y en donde si no se debe volver a generar la demanda, todo en base a los resultados 

obtenidos. En este icono debe quedar clara las preguntas como ¿Fuimos rentables o no? 

¿Qué se necesita para mejorar? ¿El equipo de trabajo logro los objetivos? ¿Qué 

oportunidades se pudieron realizar?, entre otras. La figura 12 detalla cómo quedaría 

nuestro proceso final.       

 

Figura 3. 10 Estructura BPM Para Licitación Pública de mantención y reparación 

de caminos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta Estructura es un flujo continuo que busca siempre generar una mejora continua y es 

de carácter simple. Se podría entrar en detalles más técnicos pero cada contrato tiene una 

particularidad que podría generar un problema al estandarizar un proceso, por tanto, se 

sugiere de forma simple una forma de poder ejecutar una obra de mantención y reparación 

licitada por el Ministerio de Obras Públicas.  
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CAPÍTULO 4: CASOS PRACTICO; RUTA 60CH   

 

El principal objetivo de este trabajo de título es presentar una estructura BPM que sea útil 

para poder presentarse ante un contrato relacionado con la mantención y reparación de 

caminos. En este capítulo se presenta la Estructura BPM, pero esta vez de manera práctica. 

Se escogió el contrato de la ruta 60CH por ser una ruta de alto tráfico y que representa de 

muy buena forma la aplicación de la estructura. 

 

La ruta 60CH es una de las rutas que une la ciudad con el sector de Portillo en donde limita 

nuestra frontera con Argentina. El contrato de conservación aplicado abarca desde el 

kilómetro 51.500 al 62.536 y desde el kilómetro 64.785 al km 103.000, el proyecto incluye 

la construcción de burladeros para la detención de buses y aceras en ambos lados del 

camino en el sector de la primera quebrada. Además, por tema de seguridad incluye la 

instalación de vallas peatonales y barreras laterales de hormigón. Incluye también la 

reparación de los sellos de alta fricción del pavimento en diferentes puntos del camino. 

anexo a esto también se contempla la reparación del cobertizo número 2 que presentan 

daños en los pilares y el cobertizo número 5 que presenta daños en las vigas. Este contrato 

fue licitado en junio del 2017 y el presupuesto oficial fue de $ 415.071.294, fue adjudicado 

a la empresa Servicio Soldeu. Todos los antecedentes de esta licitación se encuentran en 

la página mercado público. 

 

La figura numero 4.1 refleja las cotas del proyecto, ubicado en la V región de Valparaíso. 
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Figura 4. 1 Cotas de la ruta 60 ch, caso de estudio contrato de conservación 

 

Fuente: Mercado Publico. Licitación ID: 2010-7-LR17 

 

La primera parte de nuestra estructura hace referencia a la gestión estratégica que debe 

tener una compañía en el proceso de licitación. El primer icono se denomina Generación 

de la estrategia y se busca definir la estrategia para generar el modelo de negocio. 

 

En la práctica las empresas que participan en los procesos de licitación ya están avanzadas 

en este ámbito y por lo general ya tienen definido su modelo de negocio. En el acta de 

apertura técnica publicado en la licitación es posible encontrar el listado de todas aquellas 

empresas que están interesadas en participar de la licitación, la figura 4.2 entrega el listado 

de constructoras que participaron de este contrato. 
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Figura 4. 2 Acta de apertura Técnica; caso de estudio contrato ruta 60 CH 

 

Fuente: Mercado Publico. Licitación ID: 2010-7-LR17 

 

Si tomamos una de estas empresas y buscamos su misión y visión se podrá entender a 

modo de ejemplo lo que se debe definir de forma mínima. En este caso tomaremos la 

constructora Alvac del Pacifico S.A. 

 

Alvac es una empresa de origen español con presencia en Chile que se auto define como 

dentro de las empresas cabeza dentro de la conservación de carreteras en España. Su 

modelo de negocios es bastante amplio y dentro de ellos se encuentra la participación de 

licitaciones en Chile y Perú como su brazo en América latina, Alvac está diversificando 

su negocio en las industrias de Concesiones, Conservación, Obra Civil, Obra Industrial, 

Edificación, Medio Ambiente, Servicios y Deportes. Su foco estratégico esta es la 

conservación integral de carreteras, sector en el que es una de las principales empresas 

especializadas en España. 

 

Solo a modo de ejemplo Alvac define sus valores como; “trabajamos juntos para alcanzar 

la excelencia. Estamos orgullosos de nuestro compromiso con el cliente, el equipo y la 

sociedad. Damos las mejores soluciones al cliente a través de la dedicación y la 
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innovación. Cuidamos a las personas y fomentamos el talento. En Alvac hay lugar para 

todos y todos tienen su lugar”. Las empresas más consolidad tiene establecidos su 

objetivos y metas y van desarrollando su modelo de negocios según se conforme los 

resultados obtenidos. La generación de la estrategia debe ser un proceso de mejora 

continua, por tanto, la reformulación de esta se ajusta según los resultados que se obtenga 

en el transcurso del tiempo. 

 

El Acta de apertura técnica también sirve para analizar el segundo punto de la estructura 

propuesta. En este documento se arroja todo el listado de empresas que participan en las 

licitaciones, y por tanto es posible hacer un barrido de todas las licitaciones que se ajustan 

a nuestra estrategia, generando un listado de posibles competidores y de cómo se repartiría 

el mercado cada empresa. A su vez en este mismo barrido es posible encontrar los lugares 

geográficos y los posibles proveedores que ayuden llevar a cabo las diferentes obras, de 

posible analizando ciertos costos que se podrían proyectar, en esta parte es vital el 

levantamiento de información, además viendo los nuevos entrantes y las empresas que 

podrían ofrecer soluciones sustitutas. Con esta información más un posible análisis FODA 

es posible desarrollar un análisis mercado que me genere un escenario bastante 

concluyente. 

 

En el caso de la ruta 60CH, el acta de apertura técnica nos entrega el listado de 6 empresas 

distintas en donde se encuentra Servicios Soldeu S.A. y Constructora Ecopsa S.A 

dedicadas a la seguridad vial, Incoss más dedicada a la construcción vial pero las tres 

empresas anteriores se podrían catalogar como mediana empresas. Por otra parte, se 

encuentra Bitumix, Constructoras aires del Sur y Alvac como empresas más especialistas 

en la construcción de caminos y de un respaldo financiero más grande. En solo este 

ejemplo puntual la competitividad por la obra es de carácter alto y es accesible para 

medianas y pequeñas empresas por lo que no existen muchas barreras de entradas y un 

posible competidor extra o un sustituto es bastante alto. El hecho de que la ruta 60 Ch 
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pertenezca a la V región también ayuda a tener a los proveedores bastante accesibles y por 

tanto el escenario más complejo en este caso de da por la existencia de competidores. 

 

Este tipo de análisis debe ser detallado y se debe complementar con un algún análisis 

interno de la compañía, como un análisis FODA que nos ayude a focalizar las 

oportunidades que se pueden generar. Ya con las definiciones del Análisis de mercado es 

posible volver al inicio y reformular la estrategia o seguir en el proceso. 

 

En el caso de seguir en el proceso se pasa al Estudio de contratos en donde se sugiere 

generar una carta Gantt de todos los potenciales contratos que pueden ser abordados en el 

sector escogidos.  

 

El estudio de contratos se debe tener una visión más general de cómo podemos construir 

los flujos que se puede tener como modelo de negocios. Se recomienda generar una carta 

Gantt anual en donde se facilite ver los posibles flujos y definir concretamente que 

proyecto. 

 

La figura 4.3 representa ilustrativamente como podríamos ir generando carta Gantt anual 

e ir priorizando los proyectos definiendo a cuáles es posible ir. 

 

Figura 4. 3 Propuesta de carta Gantt; Estudio de contratos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Año

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Provincia

Los Andes Proyecto A

Valparaiso Proyecto B

Limari Proyecto C

Entrega

Licitacion Ejecucion

2019 2020

Postulacion y Adjudicaicon
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 Lo principal en esta parte del proceso definir alineamientos estratégicos y por sobre todo 

las prioridades dentro de los proyectos, teniendo muy claro las fechas y montos que 

podemos llegar a comprometer.  

 

La resultante del estudio de contratos entrega la información necesaria para poder pasar a 

la generación de la demanda. La generación de la demanda en el caso de la ruta 60 Ch se 

traduce en entrar a estudiar por completo el contrato a licitar, en este punto se debe levantar 

toda la información necesaria para ejecutar la obra. En esta parte del proceso se analiza a 

fondo el contrato licitado, en las bases técnica compartido por el portal de chile compra 

es factible entrar en el detalle de contratos anteriores y comenzar a reunir todo lo necesario 

para poder participar de la licitación. En el caso práctico de la ruta 60 CH fue adjudicada 

a Servicios Soldeu S.A. quien en su interna sin duda entro en el análisis y cumplía con 

todos los requisitos para poder entrar en la licitación. 

 

Se asume que en la generación de la demanda se tiene entendimiento completo del 

contrato, por tanto, el equipo profesional asignado en esta sección debe generar las 

consultas necesarias por cualquier duda o ambigüedad que se tenga en las bases 

administrativas. En el proceso de licitación el ministerio otorga un determinado tiempo 

para consultas aclaratorias, en el caso de la ruta 60 Ch se entregaron 2 circulares 

aclaratorias pertenecientes al contrato por duda que surgieron por parte de los licitantes. 

El Anexo N 2 ejemplifica como se ejecutan este tipo de Aclaratoria. 

 

Luego de terminar el proceso de generación de demanda entramos en la planificación 

Técnica y en la planificación financiera del contrato. En la estructura propuesta, en el caso 

de la ruta 60CH se centrará en el requisito que en el proceso de licitación se denomina 

Presupuesto estimado oficial que entrega por partida el volumen y el precio unitario 

asignado a cada partida, en este caso de estudio el contrato tiene un presupuesto inicial de 

$ 415.071.294 en el Anexo 3 se entrega el detalle de lo publicado en Chile proveedores. 
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Específicamente en la planificación técnica se debe validar el volumen asignado en el 

presupuesto oficial y validar si en el presupuesto oficial existe alguna partida no incluida 

o que existan diferencias significativas que podrían generas problemas de estructura, en 

esta sección el equipo de profesionales involucrados en el proceso debe ser muy asertivos 

en los volúmenes ya que la información es vital en la adjudicación del contrato. 

 

En la planificación financiera se debe cuantificar todas las partidas que se entregaron en 

el presupuesto oficial y trabajar de la mano con la información entregada en la 

planificación Técnica. En esta sección se genera la propuesta oficial y es de vital 

importancia que los resultados finales de la planificación financiera deben ser 

competitivos y lo más realistas posibles, en todos los casos el resultado financiero debe 

estar alineado a las estrategias que se definieron anteriormente.    

 

Tanto la planificación financiera como técnica deben ser tareas a desarrollar en un periodo 

relativamente corto de tiempo y deben ser trabajadas en paralelo, la resultante final de esta 

etapa da paso a la Adjudicación del contrato. 

 

La adjudicación de contrato es en donde se deben considerar todos los detalles necesarios 

para poder hacer efectiva la licitación. En el caso de la ruta 60 CH esta fue asignada a la 

empresa Soldeu S.A. La figura 4.4 entrega el detalle de la Acta de adjudicación emitida 

en donde cada empresa entrego su presupuesto.  

 

Figura 4. 4 Acta de Adjudicación; caso de estudio ruta 60CH 

 

Fuente: Mercado Publico. Licitación ID: 2010-7-LR17 
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En el acta de adjudicación también se detallan las mayores variaciones al presupuesto 

oficial y se puede realizar un análisis de cómo se presentaron, las partidas. En esta sección 

también se detalla la boleta de garantía a considerar por parte de la empresa adjudicada. 

Todos los documentos solicitados ante y post adjudicación al contrato deben ser 

procesados en esta sección, existen pequeños detalles que pueden ser cruciales a la hora 

de licitar, por lo que en esta parte de la estructura se debe ser detallista a la hora de reunir 

la información necesaria.   

 

Una vez adjudicada la licitación, al presupuesto entregado también se le adjunta una carta 

Gantt con la secuencia de las obras a trabajar. Si bien es posible jugar con esto, la carta 

Gantt es la secuencia que seguir para poder entrar a la siguiente gran área del proceso 

denominada, Ejecución y entrega. La ejecución y entrega como se señaló en capitulo 

anterior lleva consigo dos actividades que es el control de gestión y la ejecución de Obra, 

ambas actividades se ejecutan en paralelo y se desarrollan durante toda la obra. 

 

En el caso del control de gestión, este se puede ejecutar de muchas maneras posible y 

básicamente en esta parte de la estructura se deben generar indicadores que midan que se 

cumplan la planificación entregada, estos deben ser alineados a la estrategia y es muy 

difícil que una empresa entregue esta información. A modo general, existen indicadores 

como control de merma, exactitud de tiempo y entrega, entre otro posible indicadora. En 

el caos de la ruta 60CH la empresa adjudicada debe generar sus mecanismos internos de 

control y en este caso correspondería a Servicios Soldeu ejecutar un panel de control 

acorde a su estrategia que colabore en controlar la obra en tiempo y al mejor costo posible. 

 

Con respecto a la ejecución de obra el contrato de la ruta 60CH contemplan dar seguridad 

a los habitantes con la construcción de burladeros para la detención de buses y aceras a 

ambos lados del camino. Además, se consideran vallas peatonales y barreras de 

contención de hormigón, reemplazando las unidades actuales. Se consideran la reparación 

de sellos de fricción y del pavimento. La demarcación de diferentes zonas y por último la 
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reparación de 2 cobertizos. En las figuras 4.7 y 4.8 se detallan algunas de las obras a 

ejecutar. 

 

Figura 4. 5 Reparación Pavimento antideslizante, caso estudio ruta 60CH 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4. 6 Reparación de Cobertizos, caso estudio ruta 60 CH 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En esta parte de la estructura presentado se observa que ambas acciones anteriores 

conviven en el tiempo y se ejecutan en paralelo.   

 

Con ambas etapas ya terminadas se debe pasar a la última etapa denominado entrega y 

cierre de obra. En esta sección se debe alinear todo para poder hacer la recepción final de 

los estados de pago y alinear todos los factores que podrían entorpecer la entrega de la 

obra. La entrega de obra debe considerar cerrar todas las aristas y estar alineado con el 

inspector del ministerio con tal de tener todo claro.  

 

Cabe mencionar que, por último, se debe hacer un análisis completo de cuales fueron los 

principales factores que influyeron negativamente y volver a analizar la estructura del 

proceso, siempre con un enfoque en generar la mejora continua, de ser necesario se debe 

corregir estrategias y documentar buenas prácticas.  
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CAPÍTULO 5.  CASO PRACTICO; CONTRATO GLOBAL SAN FELIPE 

 

En este capítulo y al igual que el anterior se presenta la estructura propuesta en el capítulo 

4 pero esta vez de manera práctica. En este caso se analiza el contrato Global de San 

Felipe, este es un contrato tipo periódico de mantención de la provincia y también 

representa de muy buena forma la aplicación de la estructura propuesta. 

 

El contrato global de San Felipe es un contrato que abarca toda la provincia de los andes 

y planifica la conservación y mantención de vías rurales por 1440 días. El contrato consiste 

en abracar una red total de 314.024 Km de longitud que abraca toda la provincia de San 

Felipe en la quinta región de Valparaíso.  

 

Figura 5. 1 Provincia de San Felipe, caso de estudio contrato Global San Felipe 

 

Fuente: Google Maps. Provincia de San Felipe 

 

SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



 

67 

 

La figura 5.1 entrega la ubicación geográfica de toda la provincia, y en el anexo 4 se 

detallan las rutas comprometidas en el contrato y su respectiva comuna. Este contrato tiene 

un presupuesto estimativo inicial de $4.905.686.416 IVA incluido. El llamado a licitación 

fue publicado en el diario oficial el 29 de diciembre de 2017 y fue adjudicado a la empresa 

Constructora aires del Sur. 

 

Aplicando la estructura BPM propuesta al contrato global de San Felipe, se comienza con 

la parte de la definición de estrategia. Analizamos el acta de apertura técnica y se puede 

identificar que al ser un contrato de mayor monto y mayor tiempo de ejecución la cantidad 

de empresas cambia y también su tamaño. 

 

Figura 5. 2 Acta de apertura técnica, caso global San Felipe 

 

Fuente: Mercado Publico. Licitación ID: 2010-56-LR17 
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La figura 5.2 entrega el acta de apertura técnica de la licitación. En la primera parte de 

nuestra estructura denominada Generación de la estrategia al igual que en el ejercicio 

anterior podemos analizar la estrategia de las empresas. Por ejemplo, podemos analizar a 

la empresa Flesan, quien es su página web nos define su misión como; “La misión de 

Flesan es entregar servicios de excelencia a la industria de la construcción a través de 

soluciones enfocadas en las obras previas a la edificación”. En esta misma línea define 

sus valores como: 

 

• Foco en el cliente.  Nuestro principal interés es entregar un servicio de excelencia 

a nuestros clientes, ajustándonos en sus requerimientos y necesidades. 

• Atención personalizada. Detrás de cada proyecto hay un socio o gerente a cargo 

con vasta experiencia, que es responsable del proyecto y entrega el máximo de 

capacidades profesionales y técnicas. 

• Profesionalismo. En Flesan contamos con 30 años de experiencia y siempre 

hemos apuntado a la mejora continua.   

• Eficiencia. Buscamos entregar el mejor servicio dentro de plazos acordados con 

los clientes, haciendo uso de la tecnología más adecuada en cada proyecto. 

• Compromiso. Nos involucramos en cada proyecto con dedicación para conseguir 

los mejores resultados. 

 

Al igual que en el ejercicio anterior, las empresas que ya participan de los procesos de 

licitación ya poseen definido su estrategia. Por tanto, esta parte inicial de definición de 

estrategia es vital y se debe desarrollar antes de entrar en cualquier licitación. 

 

Para el segundo icono de la estructura definido como Análisis de mercado, en el caso de 

los contratos globales requiere de un mayor análisis, pero es igual de valido que los 

contratos más pequeños, solo que esta vez en análisis debería tender a arrojar barreras de 

entradas más altas y competitividad mayor. En este caso y al igual que en el caso anterior 

el análisis de mercado debe estar siempre alineado a la estrategia definida, en caso de no 
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hacerlo se debe reformular la estrategia hasta que el análisis arroje el alineamiento 

correcto. Con los resultados del análisis de mercado favorables, se comienzan los estudios 

de contrato en donde se deben revisar los antecedentes anteriores y como señalamos en el 

capítulo anterior se debe definir las prioridades en los distintos contratos que se ajustarían 

a nuestra estrategia, generando una especie de carta Gantt de contratos.  

 

En el caso del contrato Global de San Felipe, al ser un contrato más extenso y con mayores 

obras a ejecutar, lógicamente se requiere de mayor tiempo y análisis. Al ser de carácter 

periódico podemos analizar el de años anteriores y entender con mayor profundidad las 

diferentes aristas de este tipo de proyectos.  

 

Como en el capítulo anterior luego de tener el estudio de contratos pasamos al área de 

planificación en donde se encuentran como punto de partida la generación de la demanda, 

que consiste en identificar y seleccionar el contrato acorde a la estrategia. Con el contrato 

seleccionado se deben recolectar todos los antecedentes necesarios para poder adjudicar 

la licitación y hacer real nuestra demanda. En el caso práctico de este contrato como el 

acta de apertura técnica lo señala de las 11 empresas que participaron de la licitación solo 

4 decidieron o pudieron seguir adelante con la licitación y esto suele pasar por no tener 

claro los objetivos o estrategia a seguir. 

 

Para poder seguir avanzando en la licitación y en la estructura propuesta se construyen 

dos procesos, uno llamado planificación de financiera y la otro llamado planificación 

técnica. Como la planificación técnica reunimos todos los antecedentes necesarios para 

poder rellenar las partidas entregadas en el presupuesto oficial. El presupuesto oficial y 

las bases técnica definen claramente todos los trabajos que se consideran dentro del 

contrato, por tanto, al igual que en el contrato anterior se pueden definir el volumen 

necesario en cada partida, el Anexo 5 entrega por completo la construcción del 

presupuesto inicial del global de San Felipe y se pueden ver el volumen que el Ministerio 

asigno a cada partida. Cualquier duda dentro de alguna especificación técnica debe ser 
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documentada para presentar en la ronda de preguntas. Al ser un contrato bastante extenso 

en kilometro se recomienda hacer un reconocimiento extra que permita cuantificar de 

mejor manera el volumen comprometido.  

 

En paralelo se debe trabajar en la planificación financiera, en donde se debe cuantificar 

en dinero el volumen entregado por la planificación técnica. La planificación financiera 

debe concluir con los montos definidos y con un presupuesto alineado a la estrategia. El 

presupuesto debe ser lo más competitivo posible y debe ser realista. 

     

La combinación de ambos procesos termina con un presupuesto ofertado que será 

presentado para licitación y es en donde se pasa a la siguiente parte de la estructura que 

tiene por objetivo lograr la adjudicación del contrato. En el caso del global de San Felipe, 

el contrato fue adjudicado a la empresa Constructora Aires del Sur Ltda. Por un monto 

total de $ 4.599.609.430. Según el acta de adjudicación publicado en mercado público que 

se presenta en el anexo 6.  

 

Una vez adjudicada la obra se pasa a la siguiente etapa relacionada con la ejecución y 

entrega. En el caso del global de San Felipe la ejecución de obra es bastante más compleja 

que el capítulo anterior y las tareas asignadas en la carta Gantt están contempladas para 

ser desarrolladas durante 1440 días por lo que se debe ser cuidadoso con la ejecución de 

la carta Gantt, en el caso del global de San Felipe, se contemplan mantención de calzadas, 

Bermas, seguridad vial, saneamiento, faja vial, entre otras funciones. En paralelo debe 

existir un control de gestión que nos ayude a medir y cuantificar las diferentes obras que 

se van desarrollando a lo largo de toda la carta Gantt. Los estados de pagos de cada obra 

son bimensual o mensual según sea el avance presentado y aceptado por el ministerio. Las 

figuras 5.3, 5.4 y 5.5 desglosan algunas actividades dentro de la ejecución de obra. 
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Figura 5. 3 Preparación de Bacheo en caliente, caso de estudio contrato global San 

Felipe 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5. 4 Limpieza y mantención de bermas, caso de estudio contrato global San 

Felipe 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 5 Demarcación vial, caso de estudio contrato global San Felipe 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ya en la última parte de la estructura propuesta, se encuentra la entrega y cierre de obra. 

En el caso del Global de san Felipe aún se encuentra en desarrollo y no ha sido entregado 

al ministerio, pero al igual que el contrato anterior la entrega y cierre de obra, deben dejar 

por cerrada la obra, recibiendo todos los estados de pago y obteniendo la recepción 

conforme por parte del ministerio. Además, se debe buscar la mejora continua de que la 

estructura propone, en este caso se debe analizar todos los pasos del proceso y como se ha 

desarrollado, anotando todas las buenas prácticas y corrigiendo todos los errores en el 

proceso que se pueden tener. La mejora continua debe permanecer siempre y la 

reformulación de estrategias y focos debe ser constante.  
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

 

El contexto político económico del país explica completamente como ha ido 

evolucionando los tipos de contratos relacionados con la mantención y reparación de 

caminos, sin duda, el hito que marcó un antes dentro de la estructura es la decisión de 

incorporar el modelo de concesiones y llevar a un sistema mixto de financiamiento. 

 

Este sistema mixto conlleva a una estructura de contratos de conservación que hacen 

posible aplicar una estructura BPM a las licitaciones. La estructura propuesta en este 

trabajo de titulo contiene tres componentes principales, estratégica, de planificación, de 

ejecución y entrega. Se presenta una estructura bastante sencilla que tiene dentro de sí, la 

mejora continua.  

 

En ambos casos de estudios, tanto en la ruta 60CH, como en el contrato global de San 

Felipe. La estructura fue factible aplicarla y en términos globales no fue difícil identificar 

todos los subprocesos entregado en la estructura. La componente estratégica es vital para 

la toma de decisiones, en términos generales, los procesos y la generación de valor de los 

contratos es vital cuando se analiza en un ambiente competitivo y que puede reducir el 

margen considerablemente.   

 

Los montos asociados a los contratos si bien no son del nivel de las grandes concesiones, 

la no planificación o poca visión estratégica puede generar un problema financiero 

bastante difícil de llevar, es decir, el saber el cuándo y cómo postular a las licitaciones 

debe ser prioridad y el foco de la estructura en su parte de estrategia y planificación es 

justamente dar las directrices de una visión global para licitar. Además, la ejecución y 

entrega apunta a la excelencia operacional y al seguimiento de la planificación, 

anteriormente realizada. Si el proyecto es adjudicado, tomando las consideraciones 

habladas en este trabajo de titulo no se deberían tener grandes sorpresas.  
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El objetivo general de este estudio es definir una estructura BPM y la propuesta es 

aplicable y se estaría completando con los análisis hechos en los casos de estudio. Sin 

duda queda la posibilidad de ir mejorando el proceso en la medida que sea posible, y su 

foco principal es la mejora continua. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Notas de Registro de contratistas 

Registro de contratistas mayores 

Nota E01 y E02: Toda excavación que no respete un perfil geométrico definido será 

castigada en un 50% de su volumen.  

Nota E13: Para los efectos de calcular los volúmenes de obras en defensas fluviales, se 

considerarán las siguientes equivalencias:  

- Defensas fluviales en enrocados:   

Peso < 200 kg......................................................................................... 0,50 

200 kg ≤ Peso ≤ 500 kg..........................................................................1,00   

500 kg < Peso < 2.000 kg........................................................................1,50 

Peso ≥ 2.000 kg........................................................................................2,00  

- Defensas fluviales en gaviones ...............................................................0,60  

- Defensas fluviales en otro tipo de material (tablestacados) ................... 0,30 

 

NOTA E21: Se considerarán sólo aquellos hormigones que posean una cuantía ≥ de 50 kg 

de fierro por m3. No se aceptará incluir como hormigón estructural ningún tipo de 

pavimento, como asimismo hormigones ejecutados en viviendas de 1 piso.  

NOTA E31 Para los efectos de calcular la superficie total de pavimentos se considerarán 

las siguientes equivalencias:                                   

                                                                                                                               Equival.  

Pavimentos de hormigón, "e" 0,25m………….......................................................... 1,25  

Pavimentos de hormigón, "e" 0,20m...........................................................................1,0  

Pavimentos de hormigón, "e"min 0,15m.................................................................... 0,75  

Pavimentos asfálticos (*) con mezcla en planta en caliente .......................................1,0  

Pavimentos asfálticos (*) con mezcla en planta en frío ..............................................0,8  
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Pavimentos asfálticos (*) con mezcla en sitio .......................................................0,6 

Pavimentos asfálticos (*) con doble tratamiento ......................................................0,5 

Pavimentos asfálticos (*) con tratamiento simple o recapados.  ................................... ..0,3 

* Se considerarán pavimentos asfálticos sólo con un espesor mínimo de 0,03 m.  

NOTA  E32: Para los efectos de calcular la longitud total de tuberías, se considerarán las 

siguientes equivalencias: 

Para: 50mm.≤Ø<700mm. 

                                                                                                                        Equival. 

Tuberías de acero .......................................................................................... 1,0  

Tuberías de asbesto-cemento, hormigón o cemento comprimido ................. 0,6  

Tuberías de plástico ... (PVC,   PE,   HDPE) ................................................. 0,4    

 

*Las tuberías de plástico no se considerarán para las categorías 1era. y 2da.  

                                                    Para: Ø ≥ 700 mm.     

                                                                                                                        Equival.  

Tuberías de acero ...........................................................................................1,5  

Tuberías de asbesto-cemento, hormigón o cemento comprimido ................ .1,0  

Tuberías de plástico...(PVC,  PE,  HDPE)..................................................... 0,8  

   

NOTA E33 Las superficies parciales señaladas para las categorías 1era. y 2da. deben 

corresponder a un solo edificio o a un cuerpo completo de éste.  

Para los efectos de calcular la superficie total de obras de arquitectura, se considerarán las 

siguientes equivalencias:    
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                                                                                                               Equival.  

Viviendas sociales de 30 a 70 m2 …............................................................. 0,1  

Viviendas sociales mayores de 70 m2 .......................................................... 1,0  

Casas-habitación repetitivas ≤ 70 m2 …........................................................ 0,5  

Casas-habitación repetitivas > 70 m2 …........................................................ 1,0  

 

NOTA E51 Dentro de la experiencia acreditada el contratista deberá certificar haber 

realizado como mínimo el siguiente trabajo para cada categoría:  

 

1era. categoría: montaje de una subestación de potencia:                              ≥ 6  MVA  

2da.  categoría: montaje de una subestación de potencia:                              ≥ 1,5 MVA  

3ra.  categoría: montaje de subestaciones cuya suma de potencia sea:          ≥ 500 KVA  

 

NOTA E62  

Primera categoría:  

Montaje de una estructura o una obra de calderería pesada de peso: ≥ 150 ton., en cada 

caso, con perfiles de 100 Kg. de peso por metro lineal para las estructuras, o plancha de 

acero de espesor ≥ 8 mm. para las obras de calderería.  

Segunda categoría: 

Montaje de una estructura o una obra de calderería pesada de peso ≥ 50 ton., con perfiles 

de 30 Kg. de peso por metro lineal para las estructuras, o planchas de acero de espesor: ≥ 

4 mm. para las obras de calderería.  

Tercera categoría: 
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Montaje de una estructura o una obra de calderería pesada, de peso:  ≥  20 ton., con perfiles 

de 10 Kg de peso por metro lineal para las estructuras, o planchas de acero, de espesor:  ≥ 

2 mm. para las obras de calderería.  

NOTA E71 Para los efectos de calcular el peso total de pilotes o tablestacas marítimas se 

considerarán las siguientes equivalencias:  

                                                                                                                   Equival.  

Pilotes o tablestacas de acero .................................................................   1,0  

Pilotes o tablestacas de hormigón armado o pretensado .......................    0,25  

NOTA E81 

Cajón de fundación neumática ...............................................................  1,0  

Pilas o pilotes confeccionados in situ y cajones ataguías bajo agua ....     0,8  

Cajones ataguías en seco, pilotes prefabricados de hormigón  

armado pre o postensado y/o metálicos ………………………...........     0,4  

Zapatas de fundación o fundación directa en seco ...............................     0,2  

 

La calidad mínima del hormigón deberá corresponder al designado como H-25 en la NCh 

170 Of.85.   

 

NOTA E103:  Para los efectos de calcular la superficie total de revestimientos en canales, 

se considerarán las siguientes equivalencias: 

Tipo de revestimiento                                                      Coeficiente (Conversión de m2)  

Hormigón con o sin malla de acero,  e     ≥ 10 cm,                                             1,00     

Hormigón simple (sin armadura),       e   ≥  7 cm,                                                         0,70       

(para espesores < 7 cm, considerar que el coeficiente = e x 0,1 con “e” en cm)        

Hormigón proyectado:   
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e = 3 cm                                                                                                         0,30                                 

e = 7 cm                                                                                                                          0,70      

(valores intermedios se deben interpolar)  

Albañilería de piedra o ladrillo, e ≥ 15 cm                                                              0,90              

Revestimientos asfálticos        

Membrana asfáltica, e ≥ 4 mm                                                                                       0,60    

Con mezcla en planta en caliente, e ≥ 5 cm.                                                                1,0          

Revestimientos Membranas Plásticas, e ≥ 1,5mm                                                           0,50 

(PE, PVC, etc.)           

 

NOTA E104 Según el tipo de estructuras, se considerarán los siguientes coeficientes de 

equivalencias:  

a) Coeficiente =  1,0  • Puentes, Viaductos y Cruces Desnivelados, estructurados con 

vigas metálicas doble T o secciones cajón, vigas llenas de hormigón armado, 

pretensado o postensado y vigas cajón de hormigón armado ó postensado.  Se 

incluyen estructuras colgantes, arcos y atirantadas. • Para Pasarelas Peatonales, 

estructuradas en hormigón, acero o madera.   

b) Coeficiente  =   0,60 Puentes, Viaductos y Cruces Desnivelados, estructurados en 

base a losas simples de hormigón armado y losas nervadas.  

c) Coeficiente = 0,20 Puentes de madera               

NOTA  REGISTRO   1.M. Para estar inscrito en el registro 1.M. "Montaje de Equipos 

Eléctricos" el contratista deberá acreditar que cuenta con instaladores que poseen el 

permiso o carné vigente, otorgado por la Superintendencia de Servicios Eléctricos y de 

Combustibles (SEC) para efectuar los trabajos correspondientes a su categoría. 
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Anexo Nº 2: Ejemplo Circular aclaratoria Nº1, caso de estudio ruta 60CH 
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Anexo Nº3: Presupuesto Inicial Caso de Estudio Ruta 60 CH 
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Anexo Nº4: Rutas definidas Global San Felipe. 

9
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Anexo 5: Presupuesto oficial, caso de estudio contrato global San Felipe 
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Anexo 6: Acta de Adjudicacion, caso de estudio contrato global San Felipe 
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