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Resumen

La observación critica de los marcos tecnológicos que organizan la producción 

de los entornos materiales es clave para elaborar insumos que nutran el debate 

público sobre su gobernanza y sobre los modos empleados para evaluar su rela-

ción con ellos. El presente texto aborda el caso de la presencia de asbesto en las 

edificaciones residenciales chilenas enunciando cómo las relaciones con lo ma-

terial adquieren contingencia cuando se desplazan desde un marco que valora 

como inocua una materialidad, hacia otro que le otorga un valor contrario. Utili-

zando un enfoque metodológico mixto que consideró tanto el análisis de bases 

de datos de fuentes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo (MINVU) como el análisis de documentos y entrevistas, 

este trabajo describe los hitos que articulan la vulnerabilidad residencial asocia-

da al asbesto, describiendo sus modos de valoración, su extensión y las acciones 

tomadas para su control en el caso de los bloques de vivienda de interés social 

1Contacto  j.vergara@utem.cl  
Octubre 2023. Vol. 3 Num. 6, 126-149. ISSN 2735-6620, DOI: 10.5354/2735-6620.2023. 70352.

Cómo citar



Propuestas Críticas en Trabajo Social - Critical Proposals in Social Work

127

ARTÍCULO

Octubre 2023. Vol. 3 Num. 6, 126-149.. ISSN 2735-6620, DOI: 10.5354/2735-6620.2023. 70352.

en Chile. Con base en esa evidencia se discuten las formas de resistencia a la 

solución que esta vulnerabilidad ha desarrollado debido a su masividad, al costo 

asociado a su retiro y al régimen de propiedad de los casos donde se desarrolla. El 

trabajo concluye que lo observado es útil para tomar en cuenta que las vulnera-

bilidades materiales también tienen una escala y expresión residencial y urbana, 

y que, en ellas, tanto el Estado como las comunidades son claves para vencer las 

diferentes formas de obduración que presentan y gestionarlos riesgos materiales 

en las ciudades. 

Abstract

The critical observation of the technological frameworks that organize the pro-

duction of material environments is key to elaborate inputs that nourish the pu-

blic debate on their governance and on the ways used to evaluate their relations-

hip with them. This text addresses the case of the presence of asbestos in Chilean 

residential buildings because it enunciates how relationships with the material 

acquire contingency when they move from a framework that values a materiality 

as innocuous, to another that gives it an opposite value. Using a mixed methodo-

logical approach, which considered both the analysis of databases from sources 

such as INE and MINVU, and the analysis of documents and interviews, this paper 

describes the milestones that articulate the residential vulnerability associated 

with asbestos, describing its modes of valuation, its extent and the actions taken 

for its control in the case of social housing blocks in Chile. Based on this evidence, 

the forms of resistance to the solution that this vulnerability has developed due 

to its massiveness, the cost associated with its removal and due to the property 

regime of the cases where it is developed are discussed. The paper concludes 

that what has been observed is useful to consider that material vulnerabilities 

also have a residential and urban scale and expression, and that in them, both 

the State and the communities are key to overcome the different forms of obdu-

ration they present and to manage material risks in the cities. 
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Introducción 

La amplia literatura sobre vulnerabilidades sociales integra, en el caso de aquellas 
que son calificadas como urbanas, debates enfocados en factores que favorecen 
o amplifican la incapacidad de espacios, grupos o personas para enfrentar 
contingencias de origen climático, económico o social. En la literatura que versa 
sobre el caso chileno, la condición de vulnerabilidad puede asociarse a un espacio 
administrativo y/o geográfico cuyas infraestructuras serían incapaces de resistir 
los efectos de cambios climáticos (Welz y Krellenberg, 2016; Sandoval et al., 
2018; Faria-dos-Santos et al., 2022); o a grupos de personas incapaces de resolver 
cambios que afectan sus espacios residenciales (Ruiz, 2019), lo que incluye un tipo 
de exclusión urbana con base en la desigualdad de ingresos, que se ha entendido 
predominantemente como vulnerabilidad residencial (Marín et al., 2017; García-
Hernández y Ginés-De la Nuez, 2020), y a un tipo de riesgo urbano con base en la 
precariedad material de las construcciones (Acevedo y Cárdenas, 2018; Sarmiento 
et al., 2020). El presente trabajo profundiza en este último aspecto, explorando como 
un tipo de vulnerabilidad urbana y residencial la vinculada, no a la precariedad de 
los materiales de la vivienda, sino al riesgo sanitario que el uso de algunos de estos 
trae consigo y, en particular, lo que ha sido posible apreciar respecto al uso de 
asbesto cemento en la vivienda de interés social en Chile.   

La hipótesis del texto es que el empleo de asbesto en viviendas de interés social se 
realiza dentro de un marco socio tecnológico determinado que le da justificación y 
que, una vez que agota su validez social y el material, es consignado como tóxico, 
expresa cierta resistencia u obduración a su reemplazo, articulándose como una 
forma de vulnerabilidad residencial para las personas expuestas a él, pues no 
pueden detectarlo en sus viviendas y/o sacarlo de ellas de manera individual. El 
objetivo del trabajo es explorar la resistencia u obduración tecnológica de objetos 
y regímenes materiales como una forma de vulnerabilidad residencial y urbana y, 
por tanto, como una variable que se debe tener en cuenta tanto al organizar dichos 
regímenes como al diseñar objetos de duración extendida, que es el caso de las 
viviendas de interés social y de las políticas materiales asociadas a ellas (Vergara y 
Asenjo, 2019). 

Utilizando un enfoque metodológico mixto, que se sirvió tanto de fuentes 
documentales como de los datos de la Encuesta de Edificación del INE (1990-
2001) y de los del Catastro Nacional de Condominios Sociales, realizado por el 
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MINVU (2014), el texto que sigue el texto que sigue describe como la gestión de 
la vulnerabilidad que implica la presencia de asbesto en una vivienda de interés 
social en altura encuentra elementos de resistencia al ser un fenómeno masivo, y 
como la política pública aporta a esta gestión generando las condiciones para que 
los recursos de reparación sean canalizados bajo un nuevo régimen de propiedad 
colectivo de las edificaciones (condominios sociales), diferente al régimen de 
propiedad individual de las viviendas.

Metodología

Como se señaló, el enfoque metodológico empleado consideró tanto el análisis de 
bases de datos del  INE y el MINVU como el análisis de documentos y entrevistas 
obtenidas en el marco de un estudio sociológico acerca de los bloques de vivienda 
de interés social en Chile. En ese contexto se observaron de manera asistemática 
las referencias a la presencia de asbesto en edificaciones señaladas en informes 
técnicos y de prácticas, planimetrías, cubicaciones y estadísticas. El análisis tuvo 
como limitaciones  la disponibilidad parcial de la documentación y la condición 
no continua de las mediciones del fenómeno. El resultado obtenido se expone a 
continuación. 

Marco Teórico

El enmarcamiento teórico del presente trabajo tributa de la literatura que, en pos 
de la inocuidad de los entornos construidos, aborda los elementos materiales y 
tecnológicos que la afectan y de la literatura que discute la resistencia u obdura-
ción de esas vulnerabilidades como un fenómeno social. Dentro de lo primero, se 
encuentra la literatura que ha dado cuenta de situaciones en que la salud de las per-
sonas ocupantes o residentes de una edificación se ve afectada por sus componentes 
tecnológicos o materiales. El denominado Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) y 
la Enfermedad Relacionada con el Edificio (ERE) hacen referencia a los efectos y 
síntomas asociados al uso de aire acondicionado, aerosoles, químicos de higiene o 
pinturas, o asociados a la exposición de materialidades presentes, como ocurre en 
el caso de las diferentes formas de asbestos en componentes como tabiques, lozas y 
techumbres, o en instalaciones como cañerías de agua o desagües (Environmental 
Protection Agency, 1991). Esto se traduce en enfermedades que, en el mejor de los 
casos, tienen efectos directos en el ausentismo y la disminución de la productividad 
de las personas (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1991a; 
1991b; Niemelä et al., 2006; Joshi, 2008) y, en el peor, en enfermedades prolonga-
das o terminales (Boldú y Pascal, 2005).



Propuestas Críticas en Trabajo Social - Critical Proposals in Social Work

130

ARTÍCULO

Octubre 2023. Vol. 3 Num. 6, 126-149.. ISSN 2735-6620, DOI: 10.5354/2735-6620.2023. 70352.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado y trabajado sobre ambas 
situaciones identificando los componentes e instalaciones que generan este tipo de 
vulnerabilidades y promoviendo un enfoque preventivo (OMS, 1982; 1986; 1987) 
pero, como ocurre con el uso masivo de materialidades, la escala del problema difi-
culta que personas, familias o comunidades individuales puedan enfrentar por sí so-
los los riesgos que estas presencias implican (Laumbach et al.,  2015). Esto genera 
un tipo de vulnerabilidad tecnológica que puede ser descrita como una obduración, 
una resistencia radicada en los objetos y en los entornos construidos a cambiar o a 
adecuarse a determinadas contingencias externas (Hommels et al., 2014). En par-
ticular, Anique Hommels (2000; 2017; 2020) utiliza este término para caracterizar 
dificultades de cambio y adaptación en objetos técnicos, arquitectónicos y urbanos, 
en relación con contingencias no previstas que enfrentan.

Dado ese marco, el presente trabajo aborda la presencia de asbesto en los bloques 
de vivienda de interés social en Chile, como un tipo de vulnerabilidad residencial y 
urbana que presenta un tipo de obduración basada no tanto en el modo tecnológico 
de la vivienda, sino en su masividad, en su costo de reparación y en el régimen de 
propiedad de sus casos, lo que configura un escenario en que el problema resulta 
demasiado grande para ser resuelto por personas o grupos, y donde el Estado y 
las comunidades son necesarios para alterar el marco tecnológico de la sociedad y 
abordar los problemas derivados de este.

Los bloques de vivienda de interés social en Chile y un marco 
tecnológico que incluyó al asbesto

Los bloques de vivienda son un tipo de arquitectura que comienza a ser empleada 
en Chile hacia 1936, se trata de un tipo de vivienda colectiva que fue promovido 
tanto por la Caja del Seguro Obrero como por empresas interesadas en tener a su 
fuerza de trabajo y a sus mandos administrativos cerca de las faenas. El marco 
tecnológico de este tipo de arquitectura comienza a enunciarse en la Ley de Ha-
bitaciones Baratas (Ministerio de Higiene, Asistencia, Previsión Social y Trabajo, 
1925), que la consigna como edificios de un solo cuerpo, de material antisísmico 
e incombustible, lo cual implica una construcción en altura que incluye hormigón, 
acero y ladrillo, y que conlleva un régimen de copropiedad. Los primeros esbozos 
de este marco comienzan con la entrada de las ideas modernas acerca de la vivienda 
colectiva y se concretizarán en los primeros casos de edificios colectivos de vivien-
das de un solo cuerpo extendido de hormigón, pavimentos de parqué y cubiertas de 
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tejas de arcilla, dedicados a la vivienda de sectores trabajadores y medios (Pérez, 
2017); luego, se desarrollarán modelos más nucleares que seguirán la fórmula de la 
edificación de altura media, marco y escalera de hormigón y muro de ladrillo.

La consolidación de esta tipología de edificación se dará hacia 1943, cuando en el 
marco de la modernización desarrollista de las ciudades chilenas se planifiquen los 
primeros grandes conjuntos de vivienda, y la estatal Caja de la Habitación Popular 
experimente en ellos sus primeros modelos seriados y replicables. En su diseño, 
el departamento técnico de la Caja utilizó dos modelos de casas estandarizadas, 
una pareada de un piso, el tipo 81, que agregó lateral y verticalmente en bloques 
de tres pisos; y un segundo modelo de vivienda pareada, de dos pisos, el tipo 125, 
que agregará verticalmente, dando forma a bloques de cuatro pisos. La premisa de 
estos modelos era su bajo costo de edificación por lo que, si bien mantuvieron la 
estructura y muros de hormigón y ladrillo, emplearon en las cubiertas fibrocemento 
de asbesto, más barato que la teja y que se suponía inocuo a la salud humana. 

Los modelos de casas y bloques en altura, que siguieron de los modelos 81 y 125 
Duplex, replicaron su fórmula material, lo que fue continuado por los modelos di-
señados por la Corporación de la Vivienda (CORVI) desde 1953 hasta 1975, que 
profundizaron el marco tecnológico original por medio de la racionalización de 
los materiales, lo que se tradujo en diseños que buscaban ser progresivamente más 
baratos, nucleares y que extendieron el uso de variantes de asbesto hacia muros y 
pavimentos, además de las cubiertas. Incluyendo a los colectivos 81 y 125 Duplex, 
26 tipos de bloques de vivienda colectiva en altura utilizaron asbesto en cubiertas, 
muros y pavimentos, por lo menos en teoría, según se pudo constatar por diversos 
documentos y planos que hacían referencia a los materiales y cantidades a emplear 
en cada caso (Vergara et al., 2022).

La adaptación y utilización de los diseños de los bloques 3101 y 3502 de CORVI por 
parte de empresas constructoras privadas, a partir de 1976, extendió el marco tecnoló-
gico utilizado en el desarrollismo hacia el periodo neoliberal, sacrificando en el proceso 
las escaleras y circulaciones de material sólido. El enmarcamiento neoliberal, centrado 
en la búsqueda de mayores ganancias empresariales, intensificó el uso de asbesto, a pe-
sar de que las noticias sobre su toxicidad ya estaban extendidas y el mismo país había 
firmado, en 1986, un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 
restringir el uso y fabricación de productos basados en el material. 
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Con todo, a comienzos de la década de 1990, el asbesto cemento era considerado tanto 
un material convencional (Hernández, 1986; Sepúlveda y Carrasco, 1991; Moyano, 
1994) como un tipo de tecnología apropiada para la construcción de viviendas de in-
terés social (Sepúlveda et al., 1991; Zaccarelli, 1993), de manera que su uso estaba 
también extendido a cubiertas de escuelas, mercados y viviendas, y a quiebrasoles para 
la protección de loggias, terrazas y cajas de escaleras, entre otros (Arquitectura Urba-
nismo Construcción Arte, 2020). Por su parte, la empresa de capitales belgas que lo 
producía, Pizarreño, desplegaba un fuerte lobby ante los gobiernos de la Concertación 
con el objetivo de evitar su prohibición, incluso vulnerando la salud de sus propios tra-
bajadores (San Juan y Muñoz, 2013).

Finalmente, el año 2000, se promulga el Decreto Nº 656 del Ministerio de Salud que 
prohíbe su fabricación, tenidos en cuenta la evidencia sobre sus efectos a largo plazo. 
Al respecto, los datos de la Encuesta de Edificación (1990-2001) compilada por el INE 
y que entrega datos sobre las edificaciones autorizadas entre 1990 y 2001, consignan 
que durante ese periodo el 35,9% de las superficies de Cubiertas de las edificaciones 
contienen Asbesto Cemento Ondulado (32,7%), Asbesto Cemento en Tejuelas (2,3%) y 
Asbesto Cemento en otras formas (0,9%). El 85% de esta materialidad se encuentra en 
cubiertas de edificaciones de 1 y 2 pisos, mientras el 14,8% se registra en edificaciones 
entre 3 y 4 pisos, sin embargo, a pesar de esa contundente distribución, esta materiali-
dad se registra en todas las categorías de edificaciones según su altura (Gráfico 1). 
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Grafico 1. Porcentaje de Asbesto Cemento en Cubiertas de edificaciones en Chile 1990-2001. 
Fuente: Encuesta de Edificación, INE 1990-2001

Posteriormente, los datos levantados por el Catastro Nacional de Condominios Socia-
les (MINVU, 2015) , indicaron que para el año 2000, 10.220 unidades de bloques de 
vivienda de interés social tenían presencia de algún tipo de asbesto, lo que representaba 
el 51% de lo edificado hasta esa fecha (Gráfico 2). Considerados hasta 2015, el número 
de unidades bloques con presencia de asbestos en Condominios Sociales asciende a 
10.486 edificios, lo que corresponde al 48% de los bloques construidos desde el inicio 
de uso de la tipología.
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Gráfico 2. Número de unidades de bloques con presencia de asbesto en conjuntos de Condominios Sociales catastrados por 
MINVU 1936-1915.

Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro Nacional de Condominios Sociales, MINVU, 2015

Como es posible ver en el Gráfico 2, el periodo en que se produjo la mayor cantidad de 
unidades de bloque con presencia de asbestos fue entre 1990 y 2000 (5.560 unidades), 
seguido por el periodo entre 1976 y 1989 (2.528), y luego por el periodo entre 1966 
y 1975 (1.354 unidades). Estos periodos coinciden con la operación de institucionali-
dades diferentes en que se articuló la política material de vivienda. El último periodo 
corresponde a la etapa final del desarrollismo, donde la estandarización de los modelos 
y la racionalización de sus costos generaron un modelo tipológico cuyo diseño, inclu-
yendo las decisiones materiales, estaba en manos de oficinas de arquitectura y Corpo-
raciones estatales (CORMU y CORVI) en el marco de concursos públicos o internos. 

Los otros dos periodos, más recientes, corresponden a la adecuación neoliberal de los 
valores técnicos del modelo de estandarización y racionalización inmediatamente an-
terior. En estos periodos consecutivos, que corresponden, uno, al periodo de la dicta-
dura cívico militar, y el otro, a los primeros diez años de la recuperación democrática, 
las empresas constructoras asumen tanto el diseño como las decisiones de obra de las 
unidades de bloques, adaptando a materialidad de menor costo las cubicaciones del 
modelo desarrollista y extendiendo el uso de asbesto. Como se puede observar en el 
Gráfico 3, los mayores volúmenes de unidades de bloques con presencia de asbestos 
son responsabilidad del Programa de Vivienda Básica de MINVU, iniciado 1982, pero 
no se tiene información sobre las entidades que los construyeron.
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Gráfico 3. Número de unidades de bloques con y sin presencia de asbestos según instituciones responsables de su producción 
1936-2015.

Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro Nacional de Condominios Sociales (MINVU, 2015).

Si bien el uso de asbesto en edificaciones se encontraba prohibido desde enero del 
año 2000 por el Decreto Nº 656 del Ministerio de Salud (MINSAL, 2000), el mismo 
decreto consideraba, en su artículo quinto, que la autoridad sanitaria podría “autorizar 
el uso de asbesto en la fabricación de productos o elementos que no sean materiales de 
construcción, siempre que los interesados acrediten que no existe factibilidad técnica 
ni económica que permita reemplazarlo por otro material”, mientras, el artículo 6 de la 
misma alojaba en el “Servicio de Salud competente” la potestad de tal autorización, sin 
indicar la competencia requerida, por lo que esto fue enmendado en 2022 por el Decreto 
71 del MINSAL (2022) indicando que se refería al Servicio de Salud correspondiente. 
Sin embargo, al levantarse datos sobre las edificaciones que calificaban como Condo-
minios Sociales, en 2015, se registra empleo de asbesto en 266 unidades de bloques de 
vivienda en altura edificadas con posterioridad al año 2000, como una primera muestra 
de obduración de esta materialidad.
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La obduración material y la emergencia de una vulnerabilidad 
residencial

El caso de la presencia de asbesto en los bloques de viviendas de interés social muestra 
cómo las relaciones con lo material adquieren una creciente contingencia cuando se 
desplazan desde un marco que valora como inocua una materialidad, hacia otro que le 
otorga un valor contrario, que es lo que ocurre hacia el año 2000, y que es acompañado 
por un cambio en el instrumento estadístico de medición, pues el Formulario Único 
de Estadísticas de Edificación, que no hace mención al asbesto pero sí a otros tipos de 
fibrocemento, reemplaza a la Encuesta de Edificación. 

A su vez, deja evidencia que los modos de abordar este tipo de vulnerabilidad no han 
tenido que ver con lo estrictamente sanitario y/o con lo estrictamente técnico, sino con 
otros modos de gubernamentalizar el problema y que llevan a tomar la decisión de fo-
calizarlo en los bloques de viviendas de interés social y no en las casas. Ello, a pesar 
de que los números levantados por la Encuesta de Edificación de INE (1990-2001) en 
el periodo de mayor producción de unidades de viviendas sociales en bloques (1990 al 
2001, según el Gráfico 2), indican que el 85% del asbesto tuvo como destino casas de 
1 y de 2 pisos, lo que indica una decisión de abordar solo el 15% de las edificaciones 
afectadas y no su conjunto o su mayoría (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución de Asbesto Cemento en Cubiertas de edificaciones en Chile 1990-2001, según pisos de altura.
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Edificación, 1990-2001,  INE.
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La explicación a lo anterior tiene que ver en la particular cultura tecnológica de la 
sociedad chilena, que enmarca las decisiones sobre los objetos (de cualquier escala o 
función) en base a su propiedad y al menor costo para el Estado. El número de casas con 
asbestos no solo es diez veces mayor que el número de viviendas en bloques, lo cual co-
loca a la masividad del fenómeno como una obduración a la solución de este, sino tam-
bién se trata de propiedades privadas individuales, ya se trate de personas propietarias, 
naturales o jurídicas, que no cumplen con el perfil de beneficiarios de ayudas estatales. 
Por ello, el que las políticas y programas asociados a este tema se hayan desarrollado en 
torno a la implementación de la ley 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria (2007) ayuda a 
una focalización calculada jurídica y económicamente, que dejó de lado a la población 
de casos mayormente afectada, las casas de propiedad individual y a sus habitantes.

En particular, la ley de Copropiedad Inmobiliaria establece que se entiende como Con-
dominios a todas las construcciones y/o terrenos acogidos al régimen de copropiedad.  
Dentro de estos, los Condominios Sociales son definidos como 

aquellas construcciones o terrenos acogidos al régimen de copropiedad, en 
los que con el objetivo de facilitar la administración y organización vecinal 
se establece la necesidad de definir un límite en la cantidad de viviendas 
que configuran la copropiedad, no pudiendo exceder las 150 unidades por 
condominio. (MINVU, 2014, p.21-22) 

Siguiendo esa dirección, el Catastro Nacional de Condominios Sociales, realizado por 
la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios, entre los años 2010 y 2013, y actua-
lizado el 2015, sirvió para dimensionar el problema utilizando un repertorio sin prece-
dentes: el catastro de una tipología arquitectónica en particular, los bloques de vivienda 
de interés social (MINVU, 2014). Sus resultados indicaron que 10.486 unidades de 
bloques de vivienda, equivalentes al 48% de los construidos entre 1936 y 2015, tenían 
asbestos, lo que afectaba aproximadamente a 180.000 unidades de viviendas. Indicaron 
también que 266 de estas unidades habían sido construidas con posterioridad al 2002, 
lo cual implica que la prohibición no había tenido efectos totales, pero que se acotaba a 
unidades producidas entre 2002 y 2003, y entre 2006 y 2007. 
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Detonadas por esto, pero evitando dar un connotación de alarma, las políticas y progra-
mas públicos que implementaron el retiro de asbesto se concibieron como programas 
de mejoramiento y reparación, adecuando a la ley 19.537 programas anteriores, como 
el Programa Participativo de Asistencia Financiera en Condominios de Viviendas So-
ciales de 1998 (MINVU, 1998) y el Programa de Protección del Patrimonio Familiar 
de 2006 (MINVU, 2006); o desarrollando nuevos instrumentos, como el Programa de 
Mejoramiento de Condominios Sociales de 2011 y  el Programa de Mejoramiento de 
Condominios de Vivienda de 2016 (MINVU, 2016), que expresaban como objetivo 
“mejorar la calidad del hábitat residencial de las familias que habitan en Condominios 
Sociales en altura del país”, y con ello “contribuir a disminuir el déficit urbano habita-
cional cualitativo” (MINVU, 2015, p.3).

A estos instrumentos, se suman el Programa Protección al Patrimonio Familiar, Títu-
los II y II de Mejoramiento de Vivienda y el Programa de Regeneración de Conjuntos 
Habitacionales (PRCH), que han actuado desde 2017, aisladamente o  en conjunto, en 
función de habilitar material y estéticamente las unidades de bloques (Chateau et al.,  
2020) dentro de una narrativa que justifica el retiro de asbesto como un mejoramiento 
de techumbres incluyendo la instalación de paneles solares2 (Agenda País, 2022). De 
hecho, ninguno de los programas antes señalados hace mención a la actividad espe-
cífica que realizan, pero son identificables cuando se hace mención a la intervención 
de Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica o PSAT, que son entidades técnicas 
encargadas de la tareas específicas de retiro del mineral (Bustos, 2020) (Figura 1). 

2 https://www.minvu.gob.cl/beneficio/vivienda/programa-de-mejoramiento-de-viviendas-y-barrios-proyectos-
para-condomimios-de-vivienda/  
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Figura 1. Propagandas de postulación y ejecución de programas para mejoramiento y reparación de bloques de vivienda en altura 
de MINVU. 

Fuente:  Fotografías de elaboración propia y https://www.facebook.com/MinvuChile/posts/2325683917523682/?locale=es_LA

Lo anterior, describe tres tipos de obduraciones que presenta el asbesto en las edifica-
ciones residenciales: su masividad, que desincentiva una respuesta rápida y/o extensiva 
que incluya a todos los tipos de edificaciones donde fue implementado; el costo de su 
retiro, que lleva a privilegiar el tipo de edificaciones de mayor beneficio social, aunque 
su número sea menor que otras tipologías; y la alarma de su presencia, que lleva a que 
las política de retiro sean tan pausadas y encubiertas dentro de programas de mejora-
miento. Todo ello articula una vulnerabilidad que, hecha pública con su prohibición, 
adquiere obduración al resistir de diferentes maneras una solución rápida e individual 
por parte de las personas.

Al contrario, tanto la exploración del fenómeno como su intervención, requieren de un 
volumen de acciones y recursos que solo pueden ser movilizadas por un actor masivo 
como el Estado, a través del MINVU. A su vez, las dificultades para retirar los com-
ponentes de asbestos de las edificaciones colectivas han ido a la par con la intención 
de mantener la vida útil de estas edificaciones, lo que requiere incluir en la gestión de 
estas vulnerabilidades a las personas y comunidades de habitan con ellas. De esta for-
ma, solucionar la rigidez de este tipo de vulnerabilidad requiere de movilizar Estado y 
comunidades residentes, tal como se experimentó en los diferentes programas imple-
mentados por MINVU (Chateau et al., 2020) (Figura 2).
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Figura 2. Edificaciones de vivienda colectiva en altura en trabajados de mejoramiento y reparación MINVU, Región Metropolitana, 
enero 2022.

Fuente:  Fotografías de elaboración propia.

Como sostienen Denis y Pontille (2020), las actividades de mantenimiento que, en este 
caso, se encuentran enredadas con actividades de reversión de vulnerabilidades, tam-
bién toman la forma de exploraciones mediante las que los actores se vuelven atentos 
al estado de las cosas, y se ocupan de sus tendencias al cambio, independiente de su di-
rección. Tanto de forma rutinaria como abierta a las contingencias, esta atención se des-
pliega en una ecología material en la que se tiene en cuenta y se ajusta constantemente 
la acción y la reacción de las sustancias presentes, de los instrumentos que manejan 
los mantenedores y de sus propios cuerpos. Siempre política, económica y material, la 
atención a la fragilidad en el trabajo en situaciones de mantenimiento, da lugar a formas 
específicas de cuidar las cosas que, lejos de congelar su estado, participan inextricable-
mente en su devenir, dificultando obduraciones como las descritas. 
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Conclusiones. Vulnerabilidad, obduración y comunidad

Como se ha visto, el uso de asbesto en las edificaciones fue parte de una serie de de-
cisiones materiales que se tomaron en función de la producción masiva de viviendas 
económicas y en un marco tecnológico que lo consideraba inocuo y barato como com-
plemento al hormigón y al ladrillo en edificaciones de altura media. En tal sentido, las 
planchas de fibrocemento, las placas de techumbres y las cañerías con asbesto, junto 
a otras tecnologías, fueron movilizadas por la promesa de eficiencia constructiva y el 
bajo costo en un momento político determinado, configurado por agentes determinados 
y por su imaginario de sostenibilidad. La persistencia en el uso de asbesto en las ma-
terialidades constructivas tiene relación con la duración de ese imaginario tecnológico 
y de sus promesas, lo que transforma al asbesto en un indicador de la extensión de un 
marco de convenciones empleadas por la sociedad chilena, por lo menos en lo que toca 
a su dimensión material.

Considerando esto, el periodo entre 1990 y 2000 marca un hito terminal del marco de 
convenciones tecnológicas abierto hacia 1930. No solo el asbesto pasa de ser considera-
do de inocuo a tóxico, sino además se deconsolida la serialización y la estandarización 
de los bloques de vivienda de interés social, se exploran otras materialidades de bajo 
costo y diversas formas de edificaciones, dado que se diversifican las entidades produc-
toras, en este caso, exclusivamente empresas constructoras privadas. En ese escenario 
no solo el asbesto es prohibido como material en las construcciones, sino también pasa 
a configurar una vulnerabilidad sanitaria masiva, dado su uso extensivo en las edifica-
ciones desde 1930 en adelante. Esta cualidad masiva, junto a su ubicación en propie-
dades privadas y lo oneroso de su detección y retiro, articulan un tipo de resistencia u 
obduración del material a salir de los entornos residenciales y urbanos, lo que ha tratado 
de ser resuelto en parte por los gobiernos, empleando diversas políticas y programas 
focalizados, pero que está lejos de cubrir la mayor parte del problema, justamente por 
su escala.

Por su parte, la gobernanza del material también resulta particularmente difícil dada la 
diversidad de repertorios de este, ya que fue utilizado en alianzas con otros materiales, 
en pisos (baldosas y fléxit), muros (tabiques), cielos y techumbres (planchas), cañerías, 
entre otros. 
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Dado que su fragilidad, a diferencia del hormigón, se incrementa en el tiempo, recu-
brirlo o fortalecerlo resulta ineficiente, por lo que solo cabe retirarlo de la escena una 
vez detectado, pero su detección requiere de observación y/o de exploración de las 
edificaciones, lo que podría ser resulto por las propias comunidades residentes si fuese 
capacitadas e informadas en función de ello, lo que requiere instalar competencias en 
ellas que faciliten la gestión de sus propios entornos materiales.

Situaciones como estas, lamentablemente no son nuevas. Escenarios similares, que re-
quieren una exploración constante del entorno material, han sido experimentados en 
comunidades como Puchuncaví, Quintero, Chañaral, entre otras (Tironi, 2014; 2016; 
Ureta et al., 2018; Ureta y Flores, 2018; González, 2021), lo que lo hace diferente es 
que no se trata de una vulnerabilidad material que emerge del ambiente cercano, de la 
que es posible alejarse, sino de una vulnerabilidad material del entorno próximo, que no 
es posible abandonar ni alterar, lo que conlleva un tipo de manejo diferente, tanto por 
parte de las personas y comunidades como por parte del Estado.

Estas situaciones resistentes de vulnerabilidad residencial requieren nuevos tipos de 
intervenciones que  sean capaces tanto de informar y organizar a las diferentes actorías 
como de generar competencias de gestión del riesgo en ellas, lo cual conlleva instalar 
competencias de exploración y evaluación del entorno material, como el diseño de 
protocolos de gestión del riesgo. La experiencia del MINVU, en este sentido, es un re-
ferente del cual se puede aprender y que saca del riesgo a un número no menor de edifi-
caciones, pero cabe tomar en cuenta que sus acciones se condicen con que se trata de un 
tipo de actor institucional cuya escala es distinta a la de cualquier comunidad residente. 

Habida cuenta de esto, la detección y recopilación de datos a través de un catastro re-
sulta un repertorio interesante y posible de replicar a escala local, articulando con ello 
un sistema de información de incidencias a nivel de viviendas, que permita focalizar, 
dentro de un territorio, una urbanización o de una comuna, las acciones de intervención 
del riesgo material. Las Ciencias Sociales pueden ser útiles tanto en los procesos de ins-
talación de competencias en comunidades como en la evaluación de los procedimientos 
posteriores, puesto que se trata de una vulnerabilidad cuyo manejo requiere ser tan 
socialmente persistente como esta. Sobre todo, cuando se trata de unidades de casa con 
asbesto cabe considerar que la figura de la copropiedad no es de utilidad, sino figuras 
colectivas que tengan como vínculo el espacio y/o la historia territorial. 
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Este último aspecto conecta las posibles acciones de las comunidades locales con el Es-
tado, cuyo papel es clave para la gestión de un tipo de vulnerabilidad residencial como 
el descrito. Lo observado en este caso concluye que la contingencia social en torno al 
asbesto en edificaciones residenciales evidencia la necesidad de considerar al Estado 
como una variable activa en la cultura tecnológica y material de las sociedades, pero 
también a las diversas comunidades locales. Las vulnerabilidades materiales descritas 
no solo tienen una escala y una expresión residencial y urbana, ello también constituye 
escenarios de intervención. De manera que tanto el Estado como las comunidades son 
claves para vencer las diferentes formas de obduración que presentan. 

Esto requiere de escenarios de información abiertos, transferencia de competencias de 
exploración y análisis de los materiales a las comunidades, y de un debate público sobre 
los marcos tecnológicos que emplean las sociedades, de manera que las iniciativas de 
Ciencia Pública se hacen no solo relevantes, sino también estratégicas para la gestión 
de los riesgos materiales en las ciudades.  Discutir la necesidad de este último tipo de 
políticas para hacer frente a vulnerabilidades materiales como las descritas, implica 
también instalar las competencias para que las decisiones tecnológicas y materiales de 
la sociedad sean parte del debate público y, por tanto, deban ser informadas y expresa-
das de acuerdo con ese requerimiento. 
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