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CLAUDIA MARTÍNEZ

Reconocemos el 
enorme aporte y 
compromiso con 
nuestra Fundación, 
de dos personas 
que encabezaron 
nuestro directorio 
en importantes 
periodos y que hoy 
pasan a formar parte 
en nuestro directorio 
en calidad de Past 
presidents. Gracias 
Juan Carlos y Rodrigo 
por entregar su tiempo, 
energía, conocimientos 
y sabiduría durante 
tantos años. También 
extendemos nuestra 
gratitud a Claudia 
Sanhueza. Seguimos 
contando siempre con 
ustedes.

JUAN CARLOS FERES

RODRIGO JORDAN

En este nuevo 
ciclo 2022-2023 
se incorporan dos 
nuevos directores a 
nuestra institución. 
Destacamos su 
conocimiento y 
experiencia en 
temáticas relaciona- 
das a la pobreza 
y exclusión, y los 
recibimos con cariño  
y entusiasmo. 

LEONARDO MORENO

¡Gracias por su compromiso!

               ¡
Les damos la bienvenida!

REVISTA VOCES 2022

Equipo editorial: María José Navarrete, Carlos Valenzuela, María José Rubio. 

Diseño editorial: Camila González S. Ilustraciones: Ignacio Ortega

CLAUDIA SANHUEZA
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Tiempos 
de escucha y  
transformación

POR CATALINA LITTIN

PRESENTACIÓN

Pocas veces las sociedades se enfrentan 

a desafíos colectivos como los que nos toca vivir como país. Por una parte, 

seguimos tras dos largos años conviviendo con una pandemia que no nos deja, 

enfrentamos sus dolorosas consecuencias como el fallecimiento de miles de 

personas cuyo luto aún no enfrentamos como sociedad; asimismo se han acen-

tuado los fuertes rezagos en pobreza, educación, trabajo, salud, para millones de 

personas. Todo, en un contexto en el que además los niveles de pobreza medidos 

por ingreso y carencias multidimensionales han aumentado. La desigualdad de 

hoy es más profunda que la de hace un par de años y, sin embargo, al unísono, 

estos tiempos se han transformado en oportunidades inéditas e históricas de 

diálogo, de escucha y transformación.

Este escenario exige lo mejor de lo nuestro, una alta capacidad colaborativa, 

con inclusión, con proyección de futuro, con responsabilidad, generosidad y 

una apuesta por la confianza. Somos un país que manifestó por amplia mayoría 

querer discutir y decidir en conjunto qué sociedad queremos construir, qué 

derechos debemos garantizar, qué futuro vamos a impulsar. Chile debe y puede, 

mejorar el desarrollo humano con equidad territorial.

En nuestra experiencia trabajando junto a cientos de comunidades que enfrentan 

la pobreza y la injusta desigualdad que caracteriza a nuestro país, sabemos que 

las claves para construir y avanzar son la colaboración, la empatía, la participa-

ción conjunta en las decisiones y la generación de confianza.

Tenemos la convicción de que la sociedad civil debe ser una bisagra efectiva 

que permita procesos que generen inclusión e inviten a la co-responsabilidad. 

Y para ello es necesario confiar, escuchar y dialogar. En la medida que como 

sociedad nos entendamos desde este plano colaborativo, en donde cada una, 

cada uno, tiene algo que aportar, algo de lo cual hacerse responsable, estaremos 

construyendo un mejor país.

Hoy nos encontramos frente al desafío de reorganizarnos en torno al proceso 

de elaboración de una nueva Constitución. Y, por si fuera poco, también de recu-

perarnos social y económicamente, así como de recobrar las confianzas perdidas.

Por eso mismo, no nos debería asustar el ejercicio democrático del diálogo, 

sino más bien la falta de adhesión a los procesos democráticos, el avance de la 

inequidad o el no poder experimentar todas y todos los mismos grados de satis-

facción en ámbitos clave para el desarrollo humano, para la vida: el trabajo, la 

salud, la educación, la vivienda digna, la seguridad, el trato. Nos debería asustar 

como sociedad el avance del clasismo, el racismo, la discriminación.

Deberíamos temer a las injusticias que dificultan la cohesión social en las 

distintas comunidades y grupos humanos que habitan en los territorios, junto 

con las inequidades que hay en el acceso a buenas oportunidades.
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En la Fundación entendemos que la pobreza y la desigualdad son una 

acumulación inmerecida de desventajas en los mismos grupos de personas 

y, asimismo, entendemos que todas las personas tienen capacidades que 

requieren, según su situación, de diferentes herramientas para ser activadas 

y conectadas con nuevas oportunidades. Nos alejamos así de la visión más 

tradicional de que la pobreza se supera en la medida que tenemos más. Eso 

no es así. Se supera cuando tenemos lo necesario para subsistir, pero también 

cuando podemos ser, estar y hacer en sociedad. Es decir, cuando podemos 

desplegar nuestras capacidades con equidad y de manera inclusiva.

Entonces, si miramos la pobreza y la desigualdad con este prisma, podemos 

iniciar una necesaria conversación sobre cómo revertir una política pública que 

es muchas veces ciega y sorda frente a las claves de futuro que han sido prote-

gidas por cientos de comunidades a lo largo y ancho del país: conocimientos 

ancestrales, modos de vida y de producción a escala humana, conocimiento y 

uso racional de los recursos naturales, entre tantas otras. Mismas comunidades 

que han sido desprotegidas históricamente por el Estado, por la empresa y por 

el excesivo centralismo que nos afecta. En nuestro país vivimos la paradoja de 

que los territorios más ricos bioculturalmente son los más empobrecidos en 

términos monetarios y multidimensionales. 

Por ello, necesitamos un nuevo acuerdo que contemple un modelo de 

desarrollo con los aprendizajes de estas décadas de democracia, pero con 

importantes innovaciones y nuevos ensayos. Un modelo inclusivo, descen-

tralizado, que reconozca no sólo la riqueza de unos pocos, sino la de muchos 

que han sido ignorados.

Nuestro compromiso para superar la pobreza está en valorar las dinámicas 

locales y poner el foco en la dimensión territorial. Gracias a nuestros 27 años 

de experiencia con el programa SERVICIO PAÍS, apostamos por que Chile esta-

blezca Umbrales Sociales en diversas materias, para así innovar en la generación 

de soluciones sustentables, inclusivas y pertinentes a nuestros tiempos. 

Proyecto Voluntarios Casita en el Árbol, Villa Ortega, Coyhaique.
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"NUESTRA 
PROPUESTA ES 

UNA ESTRATEGIA 
QUE RELEVA LO 

LOCAL"

En esta entrevista, la reconocida economista 

aborda Umbrales Sociales para Chile, 

el documento de la Fundación con 10 

propuestas para superar la pobreza desde los 

territorios. También se refiere a estos años 

de crisis y el trabajo de SERVICIO PAÍS, al 

desarrollo de la Convención Constituyente y 

los desafíos del nuevo gobierno. 

Andrea Repetto  
Es economista, doctorada del prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
Además, en la actualidad se desempeña como académica de la Escuela de Gobierno de 
la Universidad Adolfo Ibáñez, es directora del centro de estudios Espacio Público y es 
presidenta del directorio de nuestra Fundación. En su trayectoria ha investigado sobre 
la relación entre la economía y la psicología, la economía de la educación y las políticas 

sociales y tributarias.  
Junto con ello, ha sido convocada para participar de distintas instancias gubernamentales, 

entre otros espacios relacionados al trabajo y la superación de la pobreza. En 2021, por 
ejemplo, fue miembro del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia, y del Panel de expertos para mejoras al instrumento de focalización del Registro 
Social de Hogares del mismo organismo.  
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UMBRALES SOCIALES

La Fundación ha presentado un  
documento llamado Umbrales Sociales,  
el que integra 10 propuestas para  
superar la pobreza a nivel local. ¿A qué  
y a quiénes apuntan estas medidas? 

Los Umbrales Sociales recogen el trabajo que 

la Fundación ha hecho por más de 25 años y que 

ha realizado justamente en las localidades más 

apartadas del país. De ahí hemos aprendido que 

experimentar la pobreza tiene mucho que ver con 

el contexto, con los lugares que a las personas les 

tocó habitar. El foco de Umbrales es que es el con-

texto el que se debe modificar para la superación 

de la pobreza pues se trata de un fenómeno que no 

es inherente a las personas ni a las comunidades. 

Las propuestas están dirigidas a las autori-

dades en todos sus niveles -nacional, regional, 

local- porque ellos son los que implementan las 

políticas públicas, pero también van dirigidas al 

país, a la ciudadanía, y las propias comunidades, 

en la idea de que la superación de la pobreza es 

algo que nos compete a todos.

¿Por qué la Fundación plantea que 
fortalecer la cohesión en los territorios  
es clave para la política social? 

Dada nuestra visión de que la pobreza tiene 

que ver con el contexto, creemos que entonces 

es el contexto el que debemos reparar. Son las 

localidades, cada una con su historia, su cul-

tura, su riqueza patrimonial y biocultural las que 

conforman el contexto específico sobre el cual 

plantear su desarrollo de mediano plazo. Es en el 

territorio donde suceden las dinámicas, donde se 

desenvuelven las personas y las comunidades en 

interacción con su medio ambiente. La propuesta 

es que el proceso de la superación de la pobreza y 

la cohesión social comience ahí, sobre la base de 

la cooperación social en los territorios. Y desde ahí 

pasar a una estrategia más general para el país. 

Es un enlace. Nuestra propuesta es una estrategia 

que releva lo local. 

¿Cuáles de esas propuestas le gustaría 
 ver implementadas?

La respuesta natural es todas. Pero habría que 

abordar los desafíos que planteamos por pa-

sos. Me parece que el primero es incorporar la 

mirada territorial a las políticas públicas hacia 

la pobreza. Ello significa adoptar enfoques que 

permitan visibilizar lo que es la experiencia lo-

cal de la pobreza, pero también visibilizar toda 

la riqueza y capacidades que hay en los terri-

torios, porque son fuente de desarrollo. Una 

de las propuestas centrales en esta dirección 

es incorporar la mirada territorial, planificando 

desde el territorio y superando el centralismo.

Sobre la propuesta de Economía del 
bien común, ¿cómo el Estado a nivel de 
instituciones macro y regionales podría 
implementarla? 

El Estado es un actor relevante en la economía, 

no solo porque es regulador y establece un marco 

en el que actúan las empresas y las personas, 

sino que también es un comprador y proveedor 
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de bienes y servicios. Ese es el foco que tenemos 

en esta propuesta. Por ejemplo, el Estado licita 

servicios de alimentación a los estudiantes de 

las escuelas que son financiadas por el Estado. 

Proponemos que cuando realice estas acciones 

y provee de bienes y servicios a la comunidad, se 

preocupe de manera especial de los efectos que 

esa provisión produce sobre la cohesión social, 

sobre la ecología. En otras palabras, que pueda 

reconocer el contexto biocultural de quienes pro-

ducen esos bienes y servicios, que pueda apoyar 

a los productores locales, y preocuparse de las 

condiciones laborales que hay detrás.

NUEVA CONSTITUCIÓN

Tras la elección de Gabriel Boric como 
presidente y a pocos meses de que la 

redacción de la nueva Constitución esté lista, 
¿cómo ve el pulso social o ciudadano hoy?

Mi visión, y creo que la Fundación también 

la comparte en lo grueso, es que Chile ha 

pasado por una superposición de crisis. Ha 

pasado por una crisis social que se expresa 

en la revuelta social de octubre de 2019, una 

crisis medioambiental que ha acompañado de 

manera más dura a algunos territorios, la crisis 

del Covid-19 que todavía no hemos terminado, y 

una crisis económica que, si bien en el agregado 

se ha superado en relación al 2020, todavía 

hay sectores que permanecen rezagados. 

Parte del problema es que estas distintas 

crisis se llevan arrastrando por mucho tiempo 

y que el sistema político no ha sido capaz 

de resolverlas ni de conducir el descontento 

social. Espero que estos nuevos tiempos, el 
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Umbrales 
Sociales 

para Chile

Queremos mostrar las 10 
propuestas de la Fundación, pero 
también buscar ejemplos con las 

distintas regiones y que tanto 
las comunidades como quienes 
trabajan con nosotros puedan 
participar y dar su parecer

 sobre cada ítem.

Fundación presenta  10 claves 
para la nueva política social

aire fresco que también trae el nuevo gobierno, 

junto a la Convención que representa la salida 

institucional y democrática al descontento 

social, refleje un reconocimiento de los avances 

que ha experimentado el país, pero también un 

reconocimiento de que tenemos una situación 

de la debemos hacernos cargo. 

¿Y en el ámbito económico? 
En el corto plazo tenemos una economía 

sobrecalentada, el Banco Central ya empezó 

a hacer parte de ese trabajo tomándolo como 

un problema urgente. También el presidente y 

el nuevo ministro de Hacienda han sido súper 

claros que van a apoyar esta tarea de norma-

lización de la economía. En el mediano plazo 

lo central es lograr un acuerdo en pensiones, 

pues todavía es insuficiente lo que se hizo a 

finales del gobierno pasado, junto con una 

reforma que permita una salud oportuna, que 
no implique los gastos de bolsillo y desprotec-

ción tan grandes que experimentan hoy las 

familias. A su vez, la reforma tributaria es algo 

que de todas maneras se debe echar a andar, 

para financiar una protección social más efec-

tiva y una consolidación fiscal. 

¿Qué derechos sociales garantizados podrían 
contribuir más eficiente y pertinentemente a 
la superación de la pobreza?

Es súper importante lo que la Convención decida 

en este ámbito. Hoy tenemos una Constitución 

que no garantiza derechos sociales. Lo que garan-

tiza es el derecho a elegir entre prestadores, entre 

Isapre y Fonasa, entre una AFP y la otra. Pero no 

garantiza que tengas la protección social que 

necesitas. Creo que la Convención tiene dos 

tareas en esta dimensión: una es definir lo que es 

sustantivo para una vida digna.  Con ello me refiero 

a vivienda, protección en salud, en pensiones. Al 

mismo tiempo, tiene la tarea de definir un meca-

nismo para que esas garantías sean equitativas y 

fiscalmente sostenibles. Ahí va a tener que buscar 

un equilibrio muy importante.

LA FUNDACIÓN Y SERVICIO PAÍS

En 2021, luego de un año de pandemia, 
la reactivación económica fue una de las 
grandes tareas pendientes. ¿De qué forma 
el programa SERVICIO PAÍS aportó en este 
sentido? 

SERVICIO PAÍS aporta de una manera muy flexible. 

Es impresionante lo que han hecho en los últimos 

años, flexibilizando la manera en que estábamos 

habituados a trabajar. El año pasado en particular, 

se hizo un trabajo intenso con las comunidades, 

para enlazarlas con la estructura de oportuni-

dades. Algo que también hemos trabajado ha sido 

en facilitar el acceso a la información, también en 

capacitación e intermediación de los planes de 

desarrollo propios de las comunidades, y en el 

apoyo a la asociatividad para un trabajo conjunto 

comunitario. 

 ¿Qué balance hace del trabajo de la 
Fundación en 2021? 

Los años 2020 y 2021 han sido intensos para la 

Fundación y aprovecho de agradecer a todos 

y todas por su trabajo comprometido, no solo 

con nuestra institución, sino que también con la 

superación de la pobreza. El año pasado pudimos 

colaborar con el Estado en sus distintos niveles, 

con las organizaciones y con las comunidades 

rurales en su trabajo de recuperación luego de 

la crisis del 2020. Tenemos un modo de trabajar 

en que podemos llegar donde a otros les cuesta 

llegar, incluyendo el Estado, colaborando en las 

localidades más rezagadas

. 
¿Cuáles son los desafíos que ve para este 
2022? 

El marco en el que vamos a trabajar son los 

Umbrales Sociales. Queremos incidir, ante la con-

vención y los distintos niveles del gobierno, para 

permear esta idea de relevar lo local en la estrategia 

de la superación de la pobreza y el desarrollo aso-

ciativo. Queremos ayudar al reconocimiento de las 

  .soirotirret sotnitsid sol ne netsixe euq sedadicapac
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I. 
Instalar en 
Chile una 
economía 
local del 
bien 
común
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II. 
Fomentar 
el retorno 
y arraigo 
de la 
juventud
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III. 
Innovar 
para 
acercar. 
Desafíos 
para los 
gobiernos 
locales
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IV. 
Partir 
desde el 
territorio, 
planificar 
con todas 
y todos
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V. 
Mejorar la 
gestión de 
bienes 
comunes. 
Un desafío 
de 
gobernanza
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VI. 
Reducir 
riesgos y 
enfrentar el 
cambio 
climático. 
Un desafío 
del desarrollo 
local
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VII. 
Fortalecer 
los sistemas 
alimentarios 
locales
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VIII. 
Salvaguardar 
el patrimonio 
cultural 
inmaterial. 
Un desafío 
necesario



IX.
Construir 
comunidad 
para un 
mejor 
sistema de 
protección 
social
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X. 
Comprender 
la pobreza 
desde 
nuevas 
miradas
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Atacama 
Alto del Carmen 
Caldera
Chañaral 
Copiapó 
Freirina 
Huasco
Tierra Amarilla

Arica y 
Parinacota
Arica
Camarones
Putre

Antofagasta
Mejillones
San Pedro de Atacama 
Taltal 
Tocopilla

Metropolitana
María Pinto
Padre Hurtado
San José de Maipo
San Pedro
Talagante
Tiltil
Lampa

Maule 
Chanco
Colbún
Curepto
Empedrado
Hualañé
Rauco
Retiro
San Clemente
Yerbas Buenas

Tarapacá
Alto Hospicio
Huara
Pozo Almonte

Coquimbo
Combarbalá 
Los Vilos
Monte Patria
Paihuano
Punitaqui
Río Hurtado
Vicuña

NUESTRA 
PRESENCIA 
EN TODAS 
LAS REGIONES 

Valparaíso
Cabildo
Catemu
La Ligua 
Panquehue
Petorca
Putaendo
San Antonio

MAPA DE COMUNAS SERVICIO PAÍS
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Ñuble 
Cobquecura
El Carmen
Ninhue
Pinto
San Ignacio

Aysén
Chile Chico
Coyhaique
O'Higgins
Guaitecas
Río Ibáñez
Tortel

O’Higgins
La Estrella
Lolol
Navidad
Paredones
Pichidegua
Pumanque

Biobío
Alto Biobío
Antuco
Contulmo
Lebu
Los Álamos
Quilaco
Quilleco
San Rosendo
Santa Bárbara

Los Ríos
Futrono
Lago Ranco
Los Lagos
Mariquina
Paillaco
Panguipulli

Los Lagos
Calbuco
Chaitén
Fresia
Maullín
Palena
Puerto Montt
Quemchi
Queilén
Quellón
Quinchao
Río Negro
San Juan de la Costa

Magallanes 
Natales
Porvenir
Punta Arenas
Torres Del Paine

La Araucanía 
Chol Chol
Curarrehue
Lonquimay
Perquenco
Purén
Saavedra
Teodoro Schmidt
Toltén

16
REGIONES

102
COMUNAS
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En este ciclo, los equipos de profesionales SERVICIO 

PAÍS se adaptaron a la contingencia con distintas 

estrategias, como el apoyo e intermediación a la 

gestión municipal e institucional y la gestión de redes 

colaborativas para facilitar la llegada de diversas 

ayudas y servicios a nivel local, junto con el apoyo 

para la postulación y adjudicación de proyectos de 

diversos grupos del territorio: adultos mayores, micro 

emprendedores, artesanos, comités de Agua Potable 

Rural, juntas de vecinos, sindicatos de pescadores, 

entre otros. Además, se apoyó la postulación a los 

beneficios sociales del Estado y la actualización del 

Registro Social de Hogares. 

Uno de los problemas más acuciantes que es 

común a las 102 comunas donde estamos presentes 

son los problemas de acceso al agua, tanto para el riego 

como para el consumo humano. La situación es muy 

delicada en la zona centro sur. Trabajamos con comu-

nidades que requieren urgentemente sistemas de pota-

bilización, porque comparten el agua de acequias que 

aún quedan, pero en otros casos tuvimos que levantar 

proyectos de mejoramiento y habilitación de espacios 

públicos. También apoyamos procesos de  reactivación 

económica a través del proyecto Activa Secano. 

Desarrollamos distintos focos en las diferentes 

macrozonas. En las zonas andinas, con jóvenes 

SERVICIO PAÍS 

retornados para afrontar problemas asociados al 

despoblamiento de la niñez y juventud. En las zonas 

de los valles y quebradas intermedias, en la pro-

tección del medioambiente y agroecología ante la 

degradación de ecosistemas, debido a la agricultura 

a gran escala. En intervenciones en zonas urbanas se 

ha potenciado la recuperación de espacios públicos.

Además, hemos trabajado en profundidad en la 

recuperación de elementos del patrimonio cultural 

inmaterial, la reducción de la brecha educacional 

y digital existente en adultos, y en la participación 

comunitaria para regular los servicios básicos en 

las localidades.

En cuanto a temáticas productivas, se abordó la 

generación de valor agregado a productos locales y la 

potenciación de circuitos cortos. También colaboramos 

en la búsqueda de nuevas alternativas que fortalezcan 

la producción local, incluyendo el uso de redes sociales 

y otras plataformas y herramientas digitales.

Una de nuestras misiones en este ciclo fue for-

talecer el acceso a espacios de formación cultural, 

junto con la recuperación de la memoria histórica de 

los territorios para sobrellevar desafíos en cuanto 

a las estructuras organizacionales. A su vez, uno 

de nuestros focos fue el fortalecimiento organiza-

cional y la cohesión social de los territorios ante la 

CIFRAS SERVICIO PAÍS
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15.982 
PERSONAS 

participaron en
 los proyectos 
del programa

661
ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 
fueron parte de 

las iniciativas  
y proyectos

BENEFICIO A LAS COMUNIDADES

estigmatización e invisibilización de barrios con 

débil acceso a actividades culturales.

La mayor parte de los recursos obtenidos fue 

gracias a la adjudicación de proyectos del sector 

público del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

principalmente para proyectos del Programa de 

habitabilidad rural (DS 10/2015).

270 
iniciativas comunitarias 

gestionadas en todo el país 

$8.691.987.715 
en recursos apalancados para proyectos e 

iniciativas elaboradas junto con la comunidad

PERFIL DE PARTICIPANTES

252  
PROFESIONALES 

SERVICIO PAÍS  
organizados en equi-

pos, que trabajaron en 
102 comunas

123  
PRÁCTICAS PAÍS 
que apoyaron conoci-
mientos específicos y 

aportaron al logro de las 
iniciativas y proyectos 

944  
VOLUNTARIOS 

SERVICIO PAÍS 
 que fueron clave en el 

desarrollo de proyectos 
sentidos y necesarios 
para las comunidades 

2.313 
POSTULANTES 

28,7  
AÑOS 

PROMEDIO  
DE EDAD 

62% mujeres 

37% hombres 

1% trans u otro

16,60% 

302
PROYECTOS

Metropolitana 30,35%

Valparaíso 13,58%, 

Biobío 12,15%

Social 34,89 % 

Salud 9,9% 

Ámbitos profesionales:

Administración
 y Comercio

Principales regiones:
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MÁS DE TRES MIL 
PROFESIONALES 
POSTULARON A 
#ELMEJORLUGARPARATRABAJAR

de X nuevos 
seguidores

de X visitas a 
serviciopais.
cl

de X personas alcanzadas

de X postulaciones

de X menciones en medios de 
prensa nacionales y regionales

X canales de televisión 
transmitieron nuestro spot

X radios emitieron nuestra 
frase radial

X espacios de marketing fue-
ron cedidos para visibilizar la 

convocatoria

Damos las gracias a:
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EN EL 
CORAZÓN  
DE LA  
COMU NIDAD



REVISTA VOCES

44

Mejoramiento ecológico 
de suelos en terraza para 
cultivo de hortalizas
Intervención Quebrada Viva, comuna de Huara, región de Tarapacá

Los suelos agrícolas a lo largo de la Quebrada Alta presentan un 

extremo empobrecimiento de nutrientes y diversidad, ya que 

por muchos años fueron explotados por sus antiguos dueños 

con el uso excesivo de abono sintético y pesticidas, la utilización 

de monocultivos y sin un sistema de rotaciones de cultivos ni 

períodos de descanso. Esta situación generó un agotamiento de 

la fertilidad de los suelos, lo que derivó en una mayor dependencia de fertilizantes 

sintéticos para sostener una producción económica que dejase utilidades. 

El proyecto “Mejoramiento ecológico de los suelos en terraza para cultivo 

de hortalizas”, presentado a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

(Conadi), buscó apoyar a jóvenes aymaras, retornados a sus territorios de 

origen familiar, para obtener producciones rentables de sus terrazas mediante 

la mejora de la condición biológica del suelo. El proyecto benefició a 12 agri-

cultores, junto a sus familias y vecinos.

Con el fin de terminar con el empobrecimiento generado por los mono-

cultivos intensivos, se aplicó compost y semillas de leguminosas fijadoras de 

nitrógeno para utilizar como abono verde. También se realizaron dos talleres 

de biopreparados en las localidades de Limaxiña y Achacagua, más una visita 

a invernaderos en el sector de Bajo soga para conocer la tecnología usada 

en el lugar. La dupla de profesionales que ejecutaron estas acciones fueron 

Constanza Muñoz (agrónoma) 

y Camila Rauld (geógrafa). 

El proyecto buscó rescatar 

la lógica económica pacham-

pkamañana, que significa 

�convivencia armónica con la 
naturaleza’, practicada por miles 

  .aramyA olbeup le rop soña ed

La tierra viva, al igual que el 

humano, necesita: Achokayaña 

(producir) alimentos, Puru-

muyaña (reposar) la tierra, y 

Wununchaña (nutrir) los suelos. 

Se espera que este proyecto 

sea demostrativo para otros agri-

cultores de la zona que también 

requieren recuperar la biodiver-

sidad de la Quebrada Alta. 
foto 1 y 2 proyecto Huara
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Escribiendo la ruralidad:  
recuperando la memoria de las 
mujeres de Padre Hurtado
Intervención Santa Mónica, comuna de Padre Hurtado, región Metropolitana

Los procesos de urbanización en el territorio rural de Santa Mónica han generado 

una situación de aislamiento para sus habitantes en relación al resto de la comuna. 

Esto ha derivado en la pérdida de espacios de socialización entre mujeres del 

sector que, sumado a la crisis sanitaria, ha perjudicado el contacto directo entre las 

vecinas. La situación empeora con la normali-

zación del machismo y la violencia de género 

en el sector rural, especialmente en mujeres 

adultas y adultas mayores, quienes tienden a 

alejarse de los espacios de participación. Estas 

características han generado una pérdida de 

identidad e invisibilización de las mujeres que 

habitan dichas localidades rurales.  

El proyecto “Escribiendo la ruralidad: recu-

perando la memoria de las mujeres de Padre 

Hurtado”, financiado por Comunidad Mujer, 

buscó promover la escritura creativa con 

especial énfasis en la Literatura del yo: auto-

biografía, autorretrato, carta y diario íntimo. 

A través de la narración oral de las mujeres 

rurales de Padre Hurtado, se usó la literatura 

como una herramienta de autoconocimiento, 

reflexión y terapia, dando un espacio para el 

rescate de la memoria local colectiva. 

En total, el proyecto tuvo un costo de $ 

2.657.750 y benefició a 62 mujeres rurales 

(desde los 15 años) de la localidad de Santa 

Mónica. Se trató de 12 sesiones, entre 

octubre y diciembre de 2021, de dos horas 

cada una. Participaron en su implementación 

los profesionales Gabriela Álamos (geógrafa) y Fernando Uribe (sociólogo), 

quien no participó presencialmente al ser un taller de mujeres. 

Reunir a mujeres de un mismo territorio que no se conocían o habían perdido 

contacto, facilitar un espacio distinto en tiempos de pandemia e incertidumbre, 

y trabajar en torno a una temática terapéutica es muy relevante para sus partici-

pantes.  Actualmente, se elabora un libro que compilará las creaciones literarias 

que surgieron a lo largo del taller y se realizará un evento para su lanzamiento 

en marzo de 2021. En esta instancia se presentarán algunos relatos orales de 

sus historias, permitiendo visibilizar su identidad local.

Escribir la ruralidad:  

proyecto padre Hurtado

PROYECTOS DESTACADOS SERVICIO PAÍS
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Mejoramiento de la red del sistema 
de agua de la localidad El Parrón
Intervención Rauco, comuna de Rauco, región del Maule 

En el sector de El Parrón, la creciente demanda del servicio de agua ha signifi-

cado que el sistema proyectado tendiera al colapso de la red ya establecida. Por 

esta razón, se implementó el proyecto de mejoramiento de la red del sistema de 

agua de la localidad, logró financiarse gracias a los aportes del Fondo Selavip, la 

municipalidad de Rauco, la Fundación Superación de la Pobreza y el proyecto 

Activa Secano. 

Así, se desarrolló una mejora que garantizara su funcionamiento, mediante 

el aumento de la capacidad de la bomba y la instalación de un estanque de 

apoyo, además de incorporar otros elementos, como válvulas de retención en 

algunos tramos de la red, considerando un total de $6.500.000 de inversión. 

El equipo de profesionales que trabajó en este proyecto fue Fernanda Pérez 

(antropóloga) y Juan Sana (ingeniero civil electrónico). 

Este proyecto buscó atender a la demanda y la autogestión de la red de distri-

bución del agua. Entre sus principales resultados está la extensión del sistema de 

agua a 30 familias y la automatización del sistema de riego, junto con la valoración 

del trabajo autonómico de la comunidad y de los oficios de la zona. Además, 

hubo un reconocimiento público del trabajo realizado, con la realización de giras 

técnicas y exposiciones para socializar el modelo de solución comunitario, poten-

ciando la participación y acercamiento de las familias del sector. 

Tortel en historieta. La historia local 
desde la mirada de niños y niñas de 
la caleta
Intervención Tortel, comuna de Tortel, región de Aysén

El proyecto “Tortel en historieta” buscó poner en valor la identidad, historia y 

patrimonio local de Tortel a través de la mirada de niños y niñas de la escuela 

Luis Bravo. Para este proyecto se vinculó a un grupo de voluntarias de dis-

tintas carreras de la Universidad de Aysén -Belén Saldivia, Sofía Dörner, Fran-

cisca Medina, Alexia Paredes y Romina Garrido- quienes fueron capacitadas 

de manera virtual en técnicas de dibujo de cómics con enfoque local por un 

arquitecto y dibujante local, Rodolfo Aedo. Posteriormente, el grupo de volun-

tarias trabajó con alrededor de 15 estudiantes de 5° y 7° básico para generar las 

historias que reflejaran el diario vivir en la localidad, desde la mirada de la niñez. 

La recopilación de las historias fue transformada en un libro de historietas 

sobre la vida en la comuna, para ser impreso y entregado a la comunidad. El 

proyecto, financiado por el convenio regional con el Ministerio de las Culturas, 
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las Artes y el Patrimonio, ha permitido fortalecer la 

vinculación de una serie de actores como la Seremi 

de Cultura, el municipio, la escuela y distintas 

Organizaciones Culturales Comunitarias 

(OCC), ya que es una comuna que busca 

potenciar lo turístico y la identidad local. 

Igualmente, las OCC del territorio 

podrán proyectar distintas acciones 

sobre la base del material impreso, 

como la difusión de las historietas, la 

creación de radioteatros basados en 

las mismas u otras ideas que puedan 

surgir. Trabajar en torno a la identidad 

local con niños, niñas y adolescentes, 

es fundamental para que todos los 

actores del territorio vuelvan a 

mirar la riqueza local, adhieran o 

participen con más fuerza a los pro-

yectos de desarrollo de su propio 

territorio y se favorezca la perma-

nencia de las nuevas generaciones 

en sus comunidades. 

Proyecto Rauco, Curicó

Proyecto Tortel

PROYECTOS DESTACADOS SERVICIO PAÍS
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Área de propuestas país 
presenta nueva serie: 

Territorios Bioculturales 
y sus desafíos

El área especializada de la Fundación en recoger los aprendizajes de SERVICIO 

PAÍS, rescatar el sentir y saber de las comunidades, y desarrollar el marco 

teórico en el que se basa el quehacer y el discurso institucional, estrenó nuevos 

estudios bajo el concepto de los Territorios Bioculturales. Esta denominación 

permite visualizar las expresiones locales de la pobreza, comprender su 

contexto ecológico y sociocultural e integrar valiosos elementos de su historia 

para proyectar un futuro desde la riqueza que las comunidades ya poseen.

***

Territorio Biocultural Urbano: reflexiones sobre la 
pobreza urbana desde una mirada biocultural
Este estudio busca construir una narrativa de la 

pobreza urbana del Chile actual, describiendo sus prin-

cipales manifestaciones y caracterizando sus grupos 

humanos más afectados. A su vez, se entregan análisis 

de los principales siniestros socionaturales y normativos 

que aquejan a sus poblaciones, los cuales muchas veces 

restringen sus posibilidades de desarrollo y bienestar 

presente y futuro. 

Este estudio es un primer esfuerzo por reunir parte 

del gran conjunto de reflexiones y aprendizajes que la 

propia institución ha acumulado a lo largo de sus años 

de trabajo con el mundo urbano popular. 

También contiene una mirada sobre el portafolio de 

recursos socioculturales que las comunidades afectadas 

por la pobreza urbana poseen y cuya protección y poten-

ciación debieran constituir, a nuestro juicio, el punto de 

partida de cualquier esfuerzo por superarla a nivel local.

Serie de Estudios Territorios Bioculturales
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Territorio Biocultural Wallmapu: Expresiones de 
la pobreza y alternativas para su desarrollo local 
Este estudio aborda las expresiones de la pobreza en 

el territorio biocultural Wallmapu. Para su elabora-

ción se revisaron los diagnósticos y planes de trabajo 

de 12 intervenciones del programa SERVICIO PAÍS 

asociadas a este territorio. 

Además, se realizaron 17 entrevistas a integrantes 

de los equipos regionales de la Fundación, ex profesio-

nales SERVICIO PAÍS e integrantes de la comunidad 

vinculados al programa, a lo que se sumó una prác-

tica de acompañamiento a cinco intervenciones del 

territorio durante todo el proceso investigativo, lo que 

aportó 18 sesiones de trabajo junto a los equipos regio-

nales. También se analizaron bases de datos como la 

encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 

para profundizar en la caracterización de la pobreza, la 

calidad del empleo y los tipos de oficios. 

Se pudieron identificar al menos cinco grupos 

humanos afectados de diversas maneras y en dis-

tintos grados por la pobreza: comunidades indígenas, 

campesinado criollo, colonos europeos envejecidos, 

avecindados, temporeros agrícolas y forestales. Se 

problematizaron sus principales amenazas y riesgos, 

haciendo un breve zoom a los efectos del Covid-19.

Finalmente, se presenta una sistematización del 

rico y diverso portafolio de recursos socioculturales 

y ecológicos del Wallmapu, los cuales constituyen 

una gran oportunidad para encarar el desarrollo 

sustentable de las comunidades a nivel local.

Territorio Biocultural Litoral e Insular: manifesta-
ciones de la pobreza en el territorio insular y litoral 
y claves para su superación a nivel local
Trabajar la intervención social desde la noción de 

los territorios bioculturales es una apuesta que 

busca facilitar la comprensión de los fenómenos de 

pobreza que afectan a miles de personas que habitan 

el entorno litoral e insular de nuestro país. 

Frente al despojo que provoca el modelo impe-

rante, se necesita reforzar un tipo de desarrollo de 

carácter local e inclusivo por medio de la visibiliza-

ción, protección, salvaguardia y activación del patri-

monio biocultural, junto con la interacción positiva 

y cooperativa entre sus diferentes grupos humanos. 

Estas debieran ser las vigas maestras de la supera-

ción de la pobreza a nivel local. Así visto, los territorios 

bioculturales facilitan la identificación de horizontes 

de desarrollo que tienen sentido en áreas que 

frecuentemente escapan a la compren-

sión territorial basada en oficios o en 

límites político-administrativos.

En este documento se aborda el terri-

torio para dar cuenta del vasto y heterogéneo 

espacio geográfico, humano y ecológico vin-

culado directamente a nuestro océano y a 

los canales interiores. Es un escenario que 

permitió la vida, movilidad y diversificación 

cultural durante miles de años y que hoy sigue 

siendo el “amortiguador” nacional frente a grandes 

crisis.

Territorio Biocultural Andino: Manifestaciones de 
la pobreza en el territorio andino y claves para su 
superación a nivel local
Este territorio se extiende en el espacio territorial 

del Norte Grande de Chile por una geografía de con-

trastes entre el desierto de Atacama, el más árido 

del mundo, oasis y valles, y que también contempla 

una cordillera de los Andes que sobrepasa los 

4.000 msnm acompañada del alto andino, salares 

y bofedales. La depresión intermedia se encuentra 

interrumpida por ríos endorreicos y exorreicos, por 

quebradas y pampas.

Se trata de un espacio territorial que ha sido uno 

de los pilares del modelo de desarrollo por sus ricos 

minerales, pero cuyos beneficios no se han visto 

reflejados en sus localidades y comunas que siguen 

aisladas, sin servicios, empobrecidas y despoblán-
dose gracias a un enfoque de desarrollo que ha invisi-

bilizado medios y modos de vida que constituyen una 

heterogeneidad de recursos y potencialidades que 

van desde dimensiones ambientales hasta culturales. 

El texto indaga en la historia, geografía y 

modelos de desarrollo del territorio, los grupos 

humanos que lo componen, sus problemáticas 

históricas y latentes, los marcos normativos y 

también el portafolio de recursos existentes y el 

patrimonio biocultural que albergan. Esto nos per-

mitirá mirar un horizonte de desarrollo alternativo 

de carácter local e inclusivo en el contexto andino.

Territorio Biocultural Patagonia interior: manifes-
taciones de la pobreza en el territorio patagónico 
y claves para su superación a nivel local 
Este estudio aborda la Patagonia interior, aquella que 

no tiene bordes marinos y penetra entre valles flu-

vio-lacustres hasta la frontera misma. Pone énfasis 

en identificar grupos humanos y sus heterogéneos 

modos de vida, los que se manifiestan afectados 

por una geometría de poder desigual que favorece 

la expansión de determinadas expresiones vincu-

ladas al modelo de desarrollo imperante, mientras 

constriñe, segrega y desplaza modelos tradicionales. 

Se trata de un estudio descriptivo cuyo foco fue 

revelar y analizar las manifestaciones objetivas, sub-

jetivas y relacionales de la pobreza en el territorio a 

fin de servir de apoyo para la conducción técnica de 

equipos del programa SERVICIO PAÍS, la elaboración 

de estrategias de intervención social de carácter 

local y apuestas de escalamiento territorial. 

Es un estudio mixto cuanti/cualitativo que con-

sideró análisis de datos estadísticos, cartográficos y 

narrativos, que combinan fuentes primarias y secunda-

rias. Se realizaron análisis de información aportada por 

los sujetos que viven en el territorio interior y análisis 

de información aportada por especialistas a partir de 

un proceso de diálogo sistemático. 

Para lograrlo se realizó un análisis bibliográfico 

que incluyó informes institucionales, tesinas, notas 

de prensa, artículos científicos y documentos que 
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forman parte de la producción de la Fundación. Al mismo tiempo, se desarrollaron reuniones con espe-

cialistas en la materia y entrevistas semiestructuradas a dirigentes (as), profesionales, representantes 

de servicios públicos y personas cuyas vidas giran en torno a la Patagonia interior, específicamente en las 

regiones de La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Artículos incluidos en esta publicación:

Pobreza multidimensional en 

Chile: estudio de las dinámicas 

relacionales basado en los resul-

tados de la Encuesta Casen 2017. 

Por Maximiliano Muñoz, Matías 

Negrete y Matías Rodríguez.

Tránsitos, avances y desafíos: 

enfoques de políticas de protección 

social de un programa comunitario de inter-

vención en pobreza desde la voz de sus líderes/as y 

participantes. Por Antonia Rosati. 

Serie Piensa Chile sin pobreza, volumen 13

Integración social urbana: desarrollo del concepto, 

propuestas de gobernanza y escalas de implementa-

ción en políticas públicas urbanas. Por Pía Monardes. 

La producción de “zonas opacas” en el marco de la 

acción preventiva del Estado: una etnografía sobre 

el silencio en el programa Abriendo Caminos en la 

zona sur de Santiago. Por Valeria Acuña y Florencia 

Vila. 

Orientaciones para los procesos de planificación 

integral en espacios litorales habitados por pue-

blos originarios de Chile. Por Bernardo Pardo. 

Impacto de las áreas protegidas sobre la 

pobreza en las regiones de Maule, Biobío, La 

Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Por Paula 

Palma.

Gestión de conservación y turismo de áreas natu-

rales y desarrollo local: caso de estudio de la cuenca 

alta del río Achibueno, comunas de Linares y Longaví. 

Por Marcos Castillo. 

Turismo sostenible en la comuna de Cochamó, 

región de Los Lagos: implicancias geomorfológicas 

de las iniciativas turísticas. Por Matías Zepeda. 

Definición de la pobreza desde el modo de habitar: 

el caso de islas Huichas. Por Eric Engesser. 

Rutas metodológicas para el abordaje de diseños 

de arquitectura con pertinencia wenteche. Caso 

de estudio de la comunidad Ignacia Ñancurrai en la 

comuna de Padre las Casas, región de La Araucanía, 

Chile. Por Diego Quilaqueo. 

Tensiones entre valoraciones de alcachofas pro-

venientes de agricultores campesinos de Ovalle 

(región de Coquimbo) que llegan a Santiago (región 

Metropolitana), Chile. Por Cristian Valenzuela. 

Biofábrica comunitaria: herramienta agroecológica 

para revertir la pobreza multidimensional del sector 

campesino de la comuna de Longaví a través de la 

economía circular. Por Paula Cleargett.

De habitar junto a volcanes a gestionar el riesgo 

durante el habitar: perspectivas locales en torno 

al riesgo volcánico desde el área Puyehue- Cordón 

Caulle y Carrán-Los Venados, y sus aportes a 

una gestión local del riesgo de desastres. Por 

Francisca Vergara.

Hacia la adaptación transformativa: un caso 

de innovación social en el contexto del cambio 

climático. Por Pamela Torres.

Calidad del agua en la cuenca del río Itata y su impor-

tancia para el desarrollo local. Por Bárbara Muñoz. 

Participación ciudadana en la recuperación de condomi-

nios sociales. Programa de Recuperación de Barrios: 

estudio de caso del condominio social Los Lagos, Puerto 

Montt. Por Cristian González y Daniela Toledo.

Ollas comunes: una tradición que se reactiva en 

momentos de emergencia. Acercamiento etnográ-

fico a la historia de organización popular de la villa 

Santa Anita. Por Francisca Rodríguez.

Análisis del impacto económico y social de la 

migración regular en la región de Coquimbo. Por 

Jocelyn Carrasco y Javiera Valverde. 

Nuevas tecnologías y relación laboral: ¿cómo 

proteger los derechos de los trabajadores? Por 

Javiera Castillo y Tamara Reinoso.

Empoderamiento y autocuidado como factores 

promotores de la salud en adultos mayores con 

diabetes mellitus tipo 2: el caso de la población. 

Por Manuel Rodríguez y Sandra Muñoz.

“El cáncer se lleva tu feminidad”: relatos de 

mujeres jóvenes mastectomizadas. Por Valeria 

Donaire, Fabiola Gutiérrez, Tania Neira y Rocío 

Urrutia

Serie Piensa tu región sin pobreza
Piensa Tarapacá sin pobreza, volumen 1

En esta publicación se incluyen los siguientes artículos: 

Escuela albergue: las funciones de la escuela ante una 

situación de desastre socionatural. El caso de la comu-

nidad educativa del liceo de Huara, región de Tarapacá. 

Por Irene Villalobos, tesista país ciclo 2019-2020. 

Estrategias didácticas en contextos de vulnerabi-

lidad: un estudio de caso en la comunidad educa-

tiva del colegio Nirvana, comuna de Alto Hospicio, 

región de Tarapacá, Chile. Por Sofía Inostroza y 

Christian Marín, tesistas país ciclo 2020-2021.

Educación rural como elección: desafíos y forta-

lezas de la docencia rural. Por María Paz Fuentes y 

Natalia Rojas, tesistas país ciclo 2020-2021. 

De toma a ciudad intermedia. Implementación de 

políticas urbano-habitacionales en Alto Hospicio. 

Efectos sobre sus habitantes y el territorio. Por María 

Ignacia Escudero, tesista país ciclo 2017-2018. 

Paisajes vulnerables: bases para la construcción 

de una ciudad sana desde el espacio público con 

perspectiva de género. El caso de la comuna de Alto 

Hospicio, región de Tarapacá, Chile. Por Constanza 

Contreras, tesista país ciclo 2020-2021. 

Quinta Monroy, una nueva propuesta participativa 

y de integraciónen la vivienda social. Por Paola 

Olivares y Candy Silva, tesistas país ciclo 2009-2010. 

  

Piensa Biobío sin pobreza, volumen 2

Esta publicación contiene los siguientes artículos: 

“Nosotras no nacimos bajo una estrella”. 

Subjetividad, género y trabajo en el testimonio 

de las trabajadoras de la gran industria forestal 

en Ragko, Provincia de Arauco. Por Dominique 

Villanueva, tesista país ciclo 2020-2021. 

La vida de las mujeres desconchadoras de Tubul. 

Condiciones laborales productivas y reproductivas en 

el contexto de las políticas económicas actuales en 

Chile. Por Priscila Cañete, tesista país ciclo 2020-2021. 

Realidad y desigualdades de género en la vida de las 

mujeres rurales de la comuna de San Rosendo, región 

de Biobío. Por Esteban Durán, Jonathan Gutiérrez y 

Catalina Toro, tesistas país ciclo 2020-2021. 
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Gestar y parir con derechos: el caso de la atención 

en salud materna de las mujeres pehuenche en la 

red asistencial de Alto Biobío, Santa Bárbara y Los 

Ángeles. Por Elda Jara, tesista país ciclo 2019-2020. 

Barreras estructurales para el ejercicio de paterni-

dades corresponsables: el caso de trabajadores 

faeneros del Gran Concepción. Por Yairi Guzmán, 

tesista país ciclo 2019-2020. 

Prácticas, estrategias y significados de autoges-

tión: casos de organizaciones de tipo cooperativo 

en las regiones de Biobío y Ñuble. Por

Carlo Arriagada, tesista país ciclo 2019-2020.

Convivir con el miedo: manejo institucional y comu-

nitario de la gestión del riesgo de desastres en 

Lota. Por Jessica Corvalán y María José Mancilla, 

tesistas país ciclo 2020-2021. 

Integración de inmigrantes latinoamericanos en la 

región de Biobío. Por  Fidel Guerrero, tesista país 

ciclo 2018-2019. 

La configuración del paisaje entre Concepción y 

San Rosendo. Río, viaje y ferrocarril. Por Claudia 

Arancibia, tesista país ciclo 2018-2019.***

DOCUMENTAL SOBRE LA EXPERIENCIA  
DEL PARQUE NACIONAL LAUCA

En 2006 el programa SERVICIO PAÍS llegó al territorio 

del Parque Nacional Lauca, en la región de Arica y 

Parinacota, con el objetivo de fortalecer como la acti-

vidad productiva más relevante del lugar el desarrollo 

del turismo de intereses especiales. Se trabajó desde 

la plataforma de CONAF como socio estratégico y a 

través de una visión territorial integral de los actores 

vinculados en el conflicto socio territorial del Parque.

Este documental nos sitúa en el territorio biocultural 

andino, mostrándonos la realidad de los pisos ecoló-

gicos del altiplano, reconociendo las voces de aque-

llas personas que con tanto esfuerzo habitan la zona: 

“Somos como los guardianes de este territorio”, 

dice Carolina Imaña, joven ganadera que trabaja en 

las alturas. Este es un viaje a conocer las raíces pode-

rosas de la gente altiplánica, las raíces aymaras que 

los devuelve una y otra vez a sus orígenes territoriales.

Esta experiencia releva el papel del turismo comu-

nitario indígena en el desarrollo de las localidades del 

interior, asociado a intereses especiales, con estándares 

de sustentabilidad y conec-

tado con el modo de vida 

andino. Este tipo de turismo 

incluye experiencias en los 

distintos pisos ecológicos, 

que incorpora caminatas 

desde las cuevas de anzota 

hasta el tripartito, pasando 

por valles fértiles, precordi-

llera, sierra y altiplano. Los 

guías turísticos son enca-

denadores productivos 

de múltiples actividades, 

troncos familiares y mani-

festaciones de patrimonio 

biocultural. 

Encuentra nuestros libros y documentales en: superacionpobreza.cl/
propuestas-pais (1) y en Youtube.com/superacionpobreza (2).

1 2

¿Cuáles son los problemas socioeconómicos que 

más afectan a los miembros de su organización? 

¿Cuál es su autopercepción como líder territorial? 

¿Cuál es el medio de comunicación más confiable? 

Estas son algunas de las preguntas que respon-

dieron 101 dirigentes y dirigentas sociales 

de todas las regiones del país que parti-

ciparon del estudio impulsado por la 

alianza Comunicación y Pobreza. 

En los últimos 15 años, la 

Alianza ha levantado distintos 

estudios cada año. Esta vez, el 

estudio llamado “Aló Territorio” 

buscó rescatar opiniones de 

hombres y mujeres que lideran 

organizaciones de base, respecto 

de diversos temas relacionados con 

la pobreza y el bienestar, la contingencia 

nacional y los medios de comunicación. Se pre-
tendió también dar relevancia a sus voces que, pese 

a conocer de primera mano los diversos problemas 

que afectan a los territorios del país, no suelen ser 

fuentes informativas utilizadas por los medios de 

comunicación.

Entre los meses de abril y mayo se diseñó el 

objetivo y desarrollo del estudio. También se tomó 

contacto con el Centro de Investigación, desarrollo e 

innovación en Tecnologías de la Información 

para Aplicaciones Sociales (Citiaps) de 

la Universidad de Santiago, el cual 

accedió a facilitar una aplicación 

que permitiera aplicar la encuesta. 

El instrumento, que constó 

de 49 preguntas y un tiempo 

de 12 minutos de respuesta, fue 

aplicado entre el 20 de agosto y el 

24 de septiembre. Entre los temas 

abordados estaban la situación, pro-

blemas y oportunidades del territorio, el 

proceso constituyente, la reactivación econó-

mica y la estructura de oportunidades, el liderazgo 

y la capacidad de agencia, y la percepción de los 

medios de comunicación. Los resultados se darán 

a conocer durante abril. 

MÁS DE 100 DIRIGENTES Y DIRIGENTAS 
PARTICIPARON EN ENCUESTA DE LA ALIANZA 

COMUNICACIÓN Y POBREZA
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Premio 
"Pobre el que 
no cambia de 
mirada 2021"

Brechas de género y territoriales. 

Inequidad en el acceso a la tecnología 

para la educación, personas mayores 

de 80 años que deben trabajar para 

subsistir, escasez hídrica, aumento 

de campamentos, crisis humanitaria 

producto de la migración, desprotección 

de niños, niñas y adolescentes. Estos 

fueron parte de los temas que la 

alianza  Comunicación y Pobreza  relevó 

por medio del premio Pobre el que 

No Cambia de Mirada 202 1, cuyos 

protagonistas, historias y testimonios 

son re�ejo de este escenario inédito 

-una sumatoria de crisis ambiental, 

sanitaria, social- en la historia de 

nuestro país.
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La Alianza está constituida por las fundaciones Supe-

ración de la Pobreza, América Solidaria, la Comunidad 

de Organizaciones Solidarias y Base Pública. El obje-

tivo del Premio Pobre el que no Cambia de Mirada es 

reconocer a las y los periodistas y medios de comuni-

cación que con su trabajo han contribuido, entre otras 

cosas, a cuidar la democracia, denunciar abusos y 

corrupción, alertar sobre noticias falsas y promover 

la participación social informada.

Entre los asistentes a la 16ª versión del premio 

estuvieron autoridades de las instituciones de la 

alianza, directores, editores y periodistas finalistas 

de los diferentes medios. Además, participaron de 

la ceremonia representantes de aliados estratégicos 

de esta iniciativa: Karla Rubilar, ministra de Desa-

rrollo Social y Familia; y André Beaujanot, Vicerrector 

de Vinculación con el Medio e Innovación de INACAP.

El jurado estuvo integrado por Catalina Littin, 

directora ejecutiva de la Fundación Superación de 

la Pobreza; Rodrigo Jordan, director de la Comu-

nidad de Organizaciones Solidarias; Nicolás Cruz, 

director ejecutivo de Base pública; Magdalena 

Valdés, directora ejecutiva de la Fundación América 

Solidaria Chile; Mónica González, Premio Nacional 

de Periodismo 2019 y Premio Ortega y Gasset en 

reconocimiento a su trayectoria.

Para evaluar los trabajos periodísticos, se 

tomaron en consideración aspectos como la 

calidad y pertinencia de la información, que 

aborden la experiencia de la pobreza, que visibilicen 

el esfuerzo, la perseverancia, la resiliencia y/o el 

sentido comunitario o personal de su superación, 

la innovación, y la rigurosidad expresada en datos, 

antecedentes y contexto de la temática.

PREMIO - POBRE EL QUE NO CAMBIA DE MIRADA
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Magdalena Valdés habló en representación de la 

Alianza durante la ceremonia. “Pese a que las per-

sonas interactúan y se informan cada vez más por 

redes sociales son ustedes, los medios de comuni-

cación y sus profesionales tienen más que nunca 

la delicada tarea de distinguir lo verdadero de lo 

falso. De chequear y mantener una buena calidad 

de la información al servicio de la ciudadanía. Las 

instituciones de la sociedad civil valoramos enorme-

mente el aporte que hacen ustedes en este sentido, 

sabemos que una noticia falsa puede hacer mucho 

daño a la cohesión social y la democracia”, señaló.

Hace siete años que INACAP apoya el premio, 

en que se entregan becas a los protagonistas y par-

ticipantes de las historias premiadas. “Pobre el que 

No Cambia de Mirada promueve una mirada más 

reflexiva sobre la pobreza abordándola desde una 

perspectiva más innovadora y solidaria. Estamos 

orgullosos de contribuir desde la formación téc-

nico profesional, pues sabemos que la educación 

puede cambiar vidas”, destacó André Beaujanot, 

de INACAP.

En tanto, la ministra Karla Rubilar agradeció 

los reportajes y notas periodísticas presentadas al 

premio. “La crisis sanitaria nos mostró una clase 

media de cristal que se rompe por su fragilidad. 

Nos mostró adultos mayores que viven en el aban-

dono, a niños que enfrentan carencias dramáticas, y 
tantos otros que parecíamos no tener a la vista como 

sociedad. A esta versión llegaron 347 postulaciones, lo 

que nos pone muy felices, ya que cada vez se cuentan 

historias con más sentido y con más realidad”.

El trabajo que recibió el premio a la Excelencia 

Periodística fue el reportaje Al encuentro con mi 

madre en Colchane: La doble travesía de Marina 

y Héctor, del periodista Sebastián Palma, de The 

Clinic. Este trabajo mostró la fragilidad, el miedo y 

la vulnerabilidad por la que tienen que pasar miles 

de personas al momento de migrar. Un relato que 

conmueve y que hace parte a los lectores de todas 

las emociones vividas por un hijo que mantiene la 

esperanza de reencontrarse con su madre. 
Entre los medios premiados estuvieron La Tercera, 

The Clinic, Vergara 240, Biobio.cl y Las Raras Podcast.

MEJOR NOTICIA DEL DÍA
Los menores migrantes que han llegado solos. 

Belén del Castillo, La Tercera.

MEJOR APORTE

TESTIMONIAL

Al encuentro con mi madre en 
Colchane: La doble travesía 
de Marina y Héctor. Sebastián 
Palma, de The Clinic.

MEJOR APORTE

EN INVESTIGACIÓN

Especial: el regreso del 
hambre. 
Ignacio Aguirre Rojas, Luna 
Angel, María José Gómez, 
Miguel Ángel Martínez, Javiera 
Pérez M. y David Tralma, de 
Vergara 240.

MEJOR APORTE 
REGIONAL

El silencioso auge de 
Hidronor: cómo es vivir junto 
al principal relleno sanitario 
de Concepción. 
Felipe Díaz, biobio.cl

MEJOR APORTE 
INTERNACIONAL

La Refugiada.
Catalina May, Melissa 
Silva Franco, Martín Cruz, 
Javiera May Trejo, Emiliano 
Rodríguez, Andrés Nusser y 
Soledad Águila, de Las Raras 
Podcast.

La categoría mejor aporte 
editorial fue declarada desierta.
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En agosto se realizó el Seminario 2021 de la Alianza 

Comunicación y Pobreza, “Momento político y medios 

de comunicación: ¿Dónde se fue la confianza?”, donde 

Isabel Rodríguez, directora de programación de TVN; 

Doris González, trabajadora social y fundadora del movi-

miento Ukamau; y Juan Pablo Luna, cientista político 

de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, 

conversaron sobre el nuevo escenario y los desafíos de 

los medios de comunicación en la actualidad.

Los expertos analizaron el rol que tienen los medios 

noticiosos en el proceso de recuperación social y 

económica, en un contexto de crisis sanitaria y con 

cambios políticos y constitucionales en la mira. El 

panel, además, discutió sobre los desafíos a los que 

se enfrentan respecto de la forma en que se condu-

cirán estas transformaciones y de cómo lidiar con una 

confianza visiblemente afectada tras el estallido social.

El encuentro fue moderado por Nicolás Cruz, 

Director Ejecutivo de la Fundación Base Pública, 

quien destacó la diversidad del panel y señaló que “el 

diagnóstico compartido fue concluyente en cuanto a 

resaltar la falta de representación de las bases sociales, 

la necesidad de descentralizar la cobertura y la impor-

tancia de sacar el foco de la estridencia para alumbrar 

caminos de construcción”.

Frente a la crisis de confianza que atraviesan los 

medios de comunicación y cómo están reaccionando 

frente a este nuevo contexto, Isabel Rodríguez enfatizó 

EXPERTOS ANALIZAN  
EL ROL Y LA CONFIANZA 
EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EN 
SEMINARIO DE LA ALIANZA 
COMUNICACIÓN Y POBREZA

en que se está en un nuevo momento de silencio y de 

oír lo que quiere la ciudadanía. “Después de todo lo 

vivido, hemos hecho un ejercicio de escucha para 

reconectarnos con las audiencias. El rating está 

super vilipendiado y es la unidad para medir el nivel 

de alcance de nuestro trabajo, pero nos ha quitado 

la humanidad de quien está al otro lado (…) Estamos 

girando el micrófono y llevándolo a la calle”, expresó, 

destacando como prioridad la idea de representación 

de todas las voces.

Por su parte, Doris González, ligada al trabajo terri-

torial, planteó una visión crítica de los noticieros de la 

televisión: “Tienen poca diversidad (…) Hay mucho por 

hacer y como sociedad tenemos responsabilidad en lo 

que pedimos a los medios y también debemos poten-

ciar a los medios regionales”. Con respecto a recobrar 

la credibilidad, destacó que se debe empujar a que los 

“elementos de discusión y reflexión se pongan en los 

medios y que efectivamente la ciudadanía pueda tener 

una mirada crítica. Eso va a potenciar el momento de 

transformación que estamos viviendo”.

Con respecto a este punto, Juan Pablo Luna señaló 

que lo más importante es pluralizar la oferta y “asegu-

rarse que todas las voces puedan ser escuchadas y 

tengan su canal”. 

Sobre el incremento de las fake news en el último 

tiempo, señaló que “las personas aunque sepan que 

son falsas, lo hacen porque va en línea con su pensa-

miento, empatizan con lo que dice el mensaje. Pero 

no exageraría su efecto. La situación de las elecciones 

mostró que lo falso no afecta. Sí es importante des-

tacar el cuidado de lo que difundo y lo que estoy gene-

rando si soy editor de noticias”.
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DIÁLOGOS PAÍS: SEMINARIOS
 DE LA FUNDACIÓN LLEGAN A 

MÁS DE60 MIL ESPECTADORES

Seminarios regionales: 

4.819 
inscritos

2.399
 visualizaciones en vivo 

56.956 
espectadores únicos

"La inequidad territorial se 

re�eja en que una familia que 

vive en una isla tiene mayores 

posibilidades de enfermarse y 

morir que una que vive en el 

centro de una ciudad".  

Dirigentes sociales, alcaldes, académicos y expertos de todo el 

país han reflexionado desde sus territorios sobre los problemas 

y soluciones posibles a los temas que nos afectan. Con estas ins-

tancias la Fundación busca aportar a la discusión en temáticas 

relacionadas a las pobrezas, en especial en una época marcada 

por importantes procesos de cambio y transformación de la 

sociedad chilena, donde resulta impostergable la producción 

de ideas que nutran el debate público y la toma de decisiones. 

Hasta el 31 de enero del 2021, se han desarrollado 30 semi-

narios regionales y tres seminarios nacionales. Debido a la 

pandemia, se han desarrollado en formato online, a través de la 

cuenta de Facebook de la Fundación Superación de la Pobreza 

- SERVICIO PAÍS. A su vez, se ha logrado vincular la transmisión 

del seminario con plataformas sociales de universidades, muni-

cipios y organizaciones sociales para masificar su difusión.

5. Hablemos de 
Territorio Biocultural: 
experiencias desde lo 
Urbano

Seminarios 
más 
concurridos:

1. El rol del liderazgo 
juvenil: lanzamiento 
documental Los Ami-
gos de Las Rojas

2. Recambio genera-
cional: la ganadería 
camélida en voz de 
jóvenes andinos

3. Piensa Chile sin 
pobreza: lanzamiento 
libro Tesis País 2021

4. Hablemos de 
Territorio Biocultural: 
experiencias desde el 
Secano

"El primer desafío es que los pueblos 

originarios sigan existiendo y para eso se 

necesita que ellos sean conscientes de su 

existencia. Por muchos años se les negó su 

propio reconocimiento". 

Constanza San Juan, Constituyente distrito 4

Se tiene que garantizar el acceso a 
la tierra a los jóvenes agricultores 
para asegurar un sistema alimentario 
sostenible".  
Lucas Alcayaga, consultor en desarrollo rural y  
agricultura sostenible, FAO

NUEVA  
CONSTITUCIÓN

PUEBLOS ORIGINARIOS

BIENES LOCALES

TERRITORIO BIOCULTURAL

DESARROLLO LOCAL 

INCLUSIVO
MUJERES LÍDERES

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL
EXPERIENCIAS

DESAFÍOSMEDIO 
AMBIENTE

RURALIDAD

VOLUNTARIADO

DERECHOS DE LA NATURALEZA
ASOCIATIVIDAD

Seminarios nacionales: 

837
inscritos

234 
visualizaciones en vivo

3.540 
espectadores únicos

"Es importante no estereotipar 

el liderazgo femenino. Hay que 

desprenderse del rol reproductivo 

y de cuidado para también estar 

en espacios externos, productivos 

y que fortalecen la autonomía 

económica". 

Valentina Stagno, Seremi de la Mujer 
región de Valparaíso

Cada uno de los  
seminarios puede 

ser reproducido en 
www.facebook.com/
superarpobreza/live
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TESIS PAÍS SELECCIONÓ 59 
PROYECTOS EN 2021

71 
TESISTAS 

EN LAS 16 
REGIONES DE 

CHILE

59 
TESIS
36 EN LA 

MODALIDAD 
PROYECTO DE 
TESIS Y 23 EN 

LA MODALIDAD 
TESIS 

TERMINADA

 59%   

TESISTAS 
MUJERES LAS REGIONES CON MÁS TRABAJOS SELECCIONADOS  

FUERON ARAUCANÍA, LOS LAGOS, BIOBÍO Y COQUIMBO

21  
CASAS DE ESTUDIO DIFERENTES 

En primer lugar la Universidad de Chile, seguido por la 
Universidad de Concepción, la Universidad Austral de 

Chile y luego la Pontificia Universidad Católica de Chile

75%
provienen de 

programas de 
pregrado y 25% 

pertenecen a 
programas de 

postgrado

de las 
investigaciones 

abarcan territorios 
con nivel de 

aislamiento alto o 
crítico

63%
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NUESTRO TRABAJO 
ES COLABORATIVO 
Y EN ALIANZAS

Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (FOSIS): 

Regiones de Tarapacá, Valparaíso, 
Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, 

Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los 
Lagos, Aysén, y Magallanes.

Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio 

(MINCAP): Regiones de Arica y 
Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, 

O’Higgins, Ñuble, Biobío, La 
Araucanía, Los Lagos y Aysén.

 Gobierno 
Regional de 
Antofagasta

Instituto de 
Previsión Social 
(IPS): Región de 

Coquimbo.

Ministerio 
de Vivienda 

y Urbanismo 
(MINVU).

Instituto de Derechos 
Humanos (INDH): Región 

de Tarapacá.

Gobierno 
Regional 

de Arica y 
Parinacota

Servicio Nacional del 
Consumidor (SERNAC): 

Regiones de Arica y 
Parinacota, y Atacama.

Ministerio de 
Educación: programa 

Contigo Aprendo en la región 
de Arica y Parinacota.

Gobierno 
Regional de 

Atacama

Instituto Nacional de 
Propiedad Intelectual 

(INAPI): En la región de Arica 
y Parinacota, y Valparaíso.

Servicio 
Nacional 

de Turismo 
(SERNATUR): 

Región de 
Valparaíso.

Oficina Nacional 
de Emergencias 

(ONEMI): Región de Arica 
y Parinacota.

Ministerio de Medio Ambiente: 
Mesa regional de educación para 
la sustentabilidad en la región de 

Coquimbo, Comité regional para el 
cambio climático en la región de 

O’Higgins, y Consejo ciudadano en la 
región del Maule.

Gobierno 
Regional de 
O´Higgins

Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE): 

Regiones de Tarapacá, 
O’Higgins, y Aysén.

Comisión Regional 
de Construcción 

Sustentable: Región de 
Valparaíso.

Instituto 
Nacional 

de la Juventud 
(INJUV): Región del 

Biobío.

Consejo 
para la 

Transparencia: 
Región del 

Biobío.

Ministerio de 
Agricultura: proyecto 

SIPAN en las regiones de Arica 
y Parinacota, Tarapacá, Ñuble, 

Biobío, y La Araucanía.

Gobierno 
Regional de 

Ñuble

Ministerio 
de Desarrollo 

Social y Familia 
(MDSF).

Gobierno 
Regional 

Metropolitano

Sector 
Público

Biobío: Alto Biobío, 
Antuco, Contulmo, Lebu, 

Los Álamos, Quilaco, 
Quilleco, San Rosendo, 

Santa Bárbara.

Maule: Chanco, 
Colbún, Curepto, 

Empedrado, Hualañé, 
Rauco, Retiro, San 
Clemente, Yerbas 

Buenas.

Los Lagos: Calbuco, 
Chaitén, Fresia, 

Maullín, Palena, Puerto 
Montt, Queilén, Quellón, 

Quinchao, Río Negro, San 
Juan de la Costa.

Los Ríos: Futrono, 
Lago Ranco, Los Lagos, 

Mariquina, Paillaco, 
Panguipulli.

La Araucanía: Chol 
Chol, Curarrehue, 

Lonquimay, Perquenco, 
Purén, Saavedra, Teodoro 

Schmidt, Toltén.

Arica y Parinacota: 
Arica, Putre, 
Camarones.

Tarapacá: Alto 
Hospicio, Huara, Pozo 

Almonte.

Atacama: Alto del 
Carmen, Caldera, 

Chañaral, Copiapó, 
Freirina, Huasco, Tierra 

Amarilla.

Coquimbo: Combarbalá, 
Los Vilos, Monte Patria, 

Paihuano, Punitaqui, Río 
Hurtado, Vicuña.

Metropolitana: María 
Pinto, Padre Hurtado, 

San José de Maipo, San 
Pedro, Tiltil, Talagante, 

Lampa.

Ñuble: Cobquecura, El 
Carmen, Ninhue, Pinto, 

San Ignacio.

Magallanes: Natales, 
Porvenir, Punta 

Arenas, Torres del 
Paine.

O’Higgins: La 
Estrella, Lolol, 

Navidad, Paredones, 
Pichidegua, 
Pumanque.

Antofagasta: 
Mejillones, San Pedro 

de Atacama, Taltal, 
Tocopilla.

Aysén: Chile Chico, 
Coyhaique, Guaitecas, 
Lago Verde, Río Ibáñez.

Valparaíso: Cabildo, 
Catemu, La Ligua, 

Panquehue, Petorca, 
Putaendo, San 

Antonio.

Municipios
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Centro de 
Educación y 

Capacitación de la 
Universidad Católica 

del Norte:  
Región del Biobío.

Academia de 
Idiomas y Estudios 

Profesionales (AIEP):  
Región del Biobío.

 Universidad 
Católica de 

la Santísima 
Concepción:  

Región del Biobío.

Instituto 
Nacional de 

Capacitación 
Profesional 
(INACAP):  

Regiones de Ñuble 
 y Los Ríos.

 Instituto 
Profesional Virginio 

Gómez:  
Región del Biobío.

Pontificia 
Universidad 

Católica Valparaíso: 
 Región de Valparaíso.

Universidad de 
Tarapacá: Regiones 

de Arica y Parinacota, y 
Tarapacá.

Universidad de 
Santiago de Chile: 

Regiones Metropolitana 
y La Araucanía.

Universidad Del 
Desarrollo:  

Regiones Metropolitana 
y Biobío.

Universidad 
Católica:  

Región 
Metropolitana.

 Universidad 
de Talca: Región 

de O’Higgins.
Universidad 
Autónoma: 

Región del Maule.

Universidad 
de O’Higgins: 

Región de 
O’Higgins.

 Universidad 
Adventista: 

Región de Ñuble.

Universidad 
de 

Concepción: 
Regiones de  

Ñuble y Biobío.Universidad 
Católica del 

Maule: Región del 
Maule..

Universidad del 
Biobío:  

Región de Ñuble.

Universidad 
de Atacama: 

Región de 
Atacama.

 
Universidad 

Andrés Bello: 
Región de 
Valparaíso.

Universidad 
de Las 

Américas: 
Región de 

Valparaíso.

Universidad 
de Playa 

Ancha: Región de 
Valparaíso.

Universidad 
de Viña del 

Mar: Región de 
Valparaíso.

Universidad 
Diego 

Portales: Región 
Metropolitana.

Universidad 
Técnica Federico 

Santa María:  
Región de Valparaíso.

Universidad 
de Valparaíso: 

Región de 
Valparaíso.

DUOC UC:  
Región de 
Valparaíso.

Universidad 
de Chile: 

Regiones de 
Valparaíso y 

Metropolitana.

Universidad 
Católica de 

Temuco: 
 Región de La 

Araucanía.

Universidad 
San Sebastián:  
Región del Biobío.

Universidad 
Austral de 

Chile: Regiones 
de Los Ríos y 

Aysén.

Universidad 
de Los Lagos: 
Región de Los 

Lagos.

Universidad de 
Aysén: Región de 

Aysén.

Universidad 
de Magallanes: 

Región de 
Magallanes.

Universidad 
de 

Antofagasta: 
Región de 

Antofagasta.

Instituto 
Santo Tomás: 

Regiones de 
Atacama y 

Magallanes.

Universidad 
Santo Tomás: 

Región de Arica 
y Parinacota.

Universidad 
Alberto 

Hurtado:  
Región de 
Valparaíso.Academia

Asociación 
de Consejeros 
Comunales de 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 
(ACOSOC) Ñuble

Grupo de 
Investigación y 

Acción por el Agua 
(GIIA): Regiones 
de Valparaíso y 
Metropolitana.

Ahora nos 
toca participar: 

Regiones de 
Atacama, Valparaíso, 
Metropolitana, Biobío, 

La Araucanía, y Los 
Ríos.

Comunidad 
de 

Organizaciones 
Solidarias (COS): 

Regiones de 
Antofagasta y 

Valparaíso.

Fundación 
para el 

Desarrollo 
Camélido Altoandino 

Markas Layku: 
Región de Arica y 

Parinacota.

Techo: 
Región de 

Ñuble.

Territorio 
Común: 
Región de 
Valparaíso.

Hogar de 
Cristo: Región 

de Ñuble.

Fundación 
Tierra 

Esperanza: 
Región del 

Biobío.

Fundación 
de Educación 

Financiera: 
Región del 

Biobío.

Red de 
Ayuda 

Humanitaria 
Biobío

Red 
Organizaciones 
Sociedad Civil  

Los Ríos

Fundación 
Geroactivismo: 

Región de 
Magallanes.

Fundación 
Teatroamil: 

Región de 
Magallanes.

Chile 
Descentralizado 

Desarrollado: 
Región de Arica y 

Parinacota.

Mesa de la 
Sociedad Civil 

Atacama

Fondo 
Respuesta 

Comunitaria: 
Región de 
Valparaíso.

Movidos 
por Chile: 
Región de 
O’Higgins.

 Festival Cine 
LEBU

Nuevo Sur: 
Consejo de 

Aguas en la región 
del Maule.

Solar Pack: Región 
de Tarapacá.

Essbio: 
Consejo 

ciudadano en la 
región de O’Higgins 

y Biobío.

 Alianza con 
el Consejo 

Agropecuario 
Centroamericano

Consejo 
Económico 
y Social de 

Naciones Unidas

Agencia Nacional 
de Cooperación 

Internacional (AGCI) 
del Ministerio de 

Relaciones Exteriores

 Alianza con 
el Consej Liga 

Iberoamericana de 
Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Unión Europea

Organismos 

internacionales

Sector 

Privado

Sociedad 

civil
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SOMOS
Una institución privada, sin fines de lucro y con intereses 
públicos, cuyos orígenes se remontan a 1994.

CREEMOS
Que superar la pobreza que experimentan millones de 
chilenos y chilenas en nuestro país es un desafío de 
equidad, integración y justicia social.

CONTRIBUIMOS
Ala superación de la pobreza promoviendo mayores 
grados de equidad e integración social en el país, que 
aseguren el desarrollo humano sustentable de las per-
sonas que hoy viven en situación de pobreza.

DESARROLLAMOS
nuestro quehacer en dos líneas de trabajo: por una 
parte, a través de nuestro programa SERVICIO PAÍS, 
que pone a prueba modelos innovadores y replicables 
para resolver problemáticas específicas de pobreza y, 
por otra, elaboramos PROPUESTAS PAÍS para el per-
feccionamiento de las políticas públicas orientadas a 
la superación de este problema, tanto a nivel nacional 
como local.

Desde nuestros inicios trabajamos en alianza con el 
Estado de Chile y municipios de las 16 regiones del país. 
Contamos con financiamiento de entidades privadas 
y fondos públicos  provenientes de los ministerios de 
Desarrollo Social, de Vivienda y Urbanismo, y de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Facebook @superarpobreza 
Twitter @serviciopais @

superarpobreza
Instagram @serviciopais 

YouTube Servicio País

Con el financiamiento de: 

www.serviciopais.cl | www.superacionpobreza.cl


