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Editorial

El 2023 y comienzo del presente año han 
estado marcados por importantes acon-
tecimientos y procesos que han tensiona-
do la escena nacional, el debate público y 
la cohesión social.

Una de las buenas noticias del año pasa-
do fue que a pesar de la pandemia y la 
fuerte inflación, volvimos a retomar la tra-
yectoria de disminución de pobreza por 
ingresos, en desigualdad y en pobreza 
multidimensional; por lo mismo este es un 
año que nos impone el desafío de seguir 
trabajando para que muchas más perso-
nas logren superar la línea de la pobreza 
y vivir en condiciones de vida más justas 
y equitativas.

Otra es el reconocimiento como patrimo-
nio cultural inmaterial de dos prácticas 
ancestrales con las que el programa Ser-
vicio País ha estado trabajando para su 
rescate y valoración, estas son la gana-
dería camélida en el territorio andino en el 
norte y los arrieros de Antuco en la región 
del Biobío. Esto sin duda nos llena de ale-
gría ya que nuestra fundación ha acom-
pañado el proceso de reconocimiento, 
articulación y crecimiento de estas co-
munidades y ha aportado a diferentes 
hitos. Por lo mismo, este reconocimiento 
nos motiva a seguir desarrollando iniciati-
vas que permitan visibilizar estos y otros 
medios y modos de vida presentes, que 
forman parte de la riqueza de Chile.

Parte del escenario adverso del último 
año en el país, estuvo marcado por el 
fracaso de un nuevo intento de cambio 
constitucional, que dejó al descubierto 
un proceso muy polarizado, lejano a los 
acuerdos que la ciudadanía anhelaba. 
Sumado a ello, una creciente crisis de 
confianza que esta vez también tocó la 
puerta de organizaciones de la sociedad 
civil por el llamado “caso convenios”, que 
dejó al descubierto falencias importantes 
en algunas organizaciones de la sociedad 
civil, pero también de manera importante 
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en el Estado, así como carencias en pro-
tocolos estandarizados de transparencia, 
control y en algunos casos también de 
probidad. Sin embargo, estos aconte-
cimientos nos entregan el mandato de 
mejorar, de entender, aprender y generar 
mejores estándares compartidos de ges-
tión y transparencia, y lo más desafiante, 
lograr mayores grados de empatía y en-
tendimiento en nuestra sociedad.

Y así lo demuestran las comunidades 
más vulnerables con las que tenemos el 
honor de trabajar a lo largo de Chile, que 
no exentas de conflictos, avanzan en vo-
luntades, en proyectos y esfuerzos que 
benefician a sus vecinos, a sus barrios, 
a sus localidades y que frente a la adver-
sidad en segundos están unidos y orga-
nizados para colaborar. Un ejemplo es la 
tragedia al inicio de este año, que enlu-
tó no sólo a la región de Valparaíso, sino 
que a todo un país. Las miles de familias 
afectadas por los incendios de febrero 
del 2024 requieren de todos los esfuer-
zos disponibles para recuperarse, en un 
proceso que la experiencia señala es lar-
go, burocrático, agotador y muchas ve-
ces solitario. Por lo mismo, nuestro com-
promiso es empujar y apoyar los mejores 
esfuerzos para reconstruir y recuperar, 
no sólo lo material, sino que también la 
esperanza, la seguridad y la vida. Por eso 
es relevante allegar recursos, pero sobre 
todo para acompañar en ese proceso y 
hacer de esa carga más liviana.  

Los desafíos son muchos, pero no imposi-
bles de lograr, es por eso que a través de 
nuestros diferentes equipos a nivel nacio-
nal seguiremos presentes en más de 100 
comunas, para trabajar codo a codo con 
las cientos de comunidades que más lo 
necesitan a lo largo de todo el país.



La noche del 2 de febrero la región de Valpa-
raíso sufrió la catástrofe más grande, desde 
el terremoto del 2010. Más de cuatro mil ca-
sas fueron alcanzadas por las llamas de un in-
cendio forestal de proporciones nunca antes 
vistas, un siniestro que dejó a más de 40 mil 
damnificados, 134 fallecidos y a cientos de 
niños sin escuela. El ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo cifró en al menos 297 las 
micro, pequeñas y medianas empresas que 
resultaron afectadas. Sin duda un evento que 
marcará un antes y un después en este terri-
torio y en las familias que no sólo perdieron lo 
material, sino que también han visto vulnera-
da su calidad de vida, y salud mental y física.

Es por eso que nuestro equipo regional co-
menzó el mismo día su despliegue en terreno. 
El sábado 2 de febrero, a primera hora, nos 
convocó el área de participación ciudadana 
de la Municipalidad de Viña del Mar a una re-
unión de emergencia con las distintas organi-
zaciones de la sociedad civil a nivel regional 
y nacional. A partir de eso comenzamos a 
trabajar en alianza con el municipio y otras 

organizaciones de la sociedad civil, para po-
ner a disposición nuestra capacidad técnica 
y humana.

Trasladamos a las y los jóvenes profesionales 
del programa Servicio País desde otras co-
munas de la región para estar en los territo-
rios afectados. En este sentido y en coordi-
nación con el municipio definimos las tareas 
de apoyo en la coordinación del voluntariado 
de albergue Guillermo Rivera, del voluntaria-
do y logística del centro de acopio República 
del Ecuador y del voluntariado INJUV para 
remoción de escombros, en las zonas devas-
tadas por el incendio.

Paralelamente nuestro equipo regional se 
puso a disposición para el traslado de alimen-
tos para las ollas comunes generadas por los 
grupos de vecinos y vecinas. Durante la se-
gunda semana se llevó a cabo  una reunión 
con UNICEF, quienes solicitaron apoyo para 
el levantamiento de información, principal-
mente, en materia de ayuda humanitaria en 
infancia. Para esto las y los jóvenes Servicio 

Servicio País 
en la emergencia

País estuvieron conversando con vecinos 
de los territorios de Villa Independencia, El 
Olivar, Achupallas, Villa Rogers, Miraflores y 
Alto Sinaí. Esta información permitirá levan-
tar fondos internacionales para el proceso de 
reconstrucción.

Paralelo a esto, el equipo directivo en Valpa-
raíso ha estado a cargo de gestionar donacio-
nes para que estas puedan ser distribuidas 
de la manera más pertinente posible. Una de 
estas es la compra de 230 carpas que fue-
ron distribuidas entre las y los damnificados. 
A su vez  fuimos convocados por la oficina 
de grupos prioritarios de la Municipalidad de 
Viña del Mar para definir una estrategia lla-
mada “estación de cuidados de emergencia”, 
y apoyar en la  identificación de situaciones 
de  niñas y niños, en relación a salud mental, 
seguridad y otras necesidades humanitarias, 
considerando -además- el retorno a clases.
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LAS DOS CARAS DE LA TRAGEDIA
Por María Paz Rengifo, Directora Fundación de la 
Pobreza en Valparaíso

El 2 de febrero vivimos en nuestra región una tragedia hu-
mana de proporciones nunca antes vista. La magnitud de las 
tragedias en general afecta con mayor fuerza a quienes viven 
con mayor grado de vulnerabilidad social, y en Viña del Mar 
no fue la excepción. Hay una estrecha relación entre pobreza 
y desastres, por eso muchas veces vivir en ciertos lugares se 
traduce en un constante riesgo. Según estudios de la Uni-
versidad de Chile los territorios están siendo afectados por 
procesos globales de cambio y estas tragedias se localizan 
normalmente en las zonas de mayor exposición y fuera de la 
regulación territorial, ya que para muchos al no tener la posi-
bilidad de elegir dónde vivir, ocupan terrenos de uso público 
o bien sin un uso aparente.

Esa es una de las caras de la tragedia, la que nos genera frus-
tración y preocupación, porque es parte de la desigualdad 
estructural del país que requiere de cambios profundos en 
todas las dimensiones de la vida.

La mañana del sábado 3 de febrero ya comenzábamos a ver 
los efectos del devastador incendio y los primeros relatos de 
las personas directamente afectadas. Desolación, tristeza y 
angustia son evidentemente los principales sentimientos de 
la comunidad, pero al llegar a terreno se escuchan frases 
como “nos vamos a levantar, como lo hemos hecho antes, 
saldremos de esto unidos”.

Demostrando una vez más el poder comunitario y colectivo 
que existe en los territorios. Se comienzan a instalar bande-
ras chilenas en medio de las cenizas, lo que representa un 
símbolo de “esperanza colectiva”, vista ya en catástrofes an-
teriores. Comienzan a aparecer las ollas comunes y las casas 
que no se quemaron empiezan a ser el centro de operaciones 
de otras familias que sí lo perdieron todo, porque las personas 
quieren y necesitan estar cerca de sus terrenos. Y esta es 
la otra cara de la tragedia, en medio del dolor, nace un pro-
fundo sentimiento de comunidad, donde se asume que todos 
perdimos todo, pero todos nos ayudamos, y en el caso de 
los comedores solidarios y ollas comunes cocinamos para la 
comunidad. La vecina o el vecino es quien más sabe sobre la 
ayuda que ha llegado, qué falta, quién está postrado o quién 
no ha comido, la respuesta comunitaria es contundente y de 
eso debemos aprender las instituciones que trabajamos con 
la misión de mejorar la calidad de vida de las personas y co-
munidades.

JUNTOS, CHILE 
SE LEVANTA

El día viernes 16 de febrero se realizó un evento en Movistar 
Arena a beneficio de las familias damnificadas por los incendios 
en la región de Valparaíso. Este fue organizado por Movidos x 
Chile, de la Comunidad de Organizaciones Solidarias -de la cual 
somos parte-, y transmitido en vivo por todos los canales que 
forman parte de la Asociación Nacional de Televisión de Chile, 
Anatel. Se logró recaudar más de seis mil millones de pesos en 
donaciones, de las cuales el 16% corresponde a donaciones en 
especies, y un 83% a donaciones en dinero, que corresponde 
a $5.188.261.442. 

En el evento participaron de manera gratuita diferentes artis-
tas nacionales e internacionales que pusieron a disposición su 
música y humor, para ir en ayuda de quienes más lo necesitan. 
“Estamos muy contentos de poder anunciar las cifras ya con-
ciliadas desde el día del evento, lo que nos permite concre-
tar la ayuda en terreno. Nos sorprende el gran porcentaje de 
personas que hicieron aportes de forma individual en Banco 
Estado. Todas ellas, más lo donado por las empresas,  fue 
clave para hoy poder materializar la ayuda”, explicó Rodrigo 
Jordan, past president de nuestra fundación y presidente de la 
Comunidad de Organizaciones Solidarias, ente que gestiona el 
programa Movidos x Chile.

El 50% del dinero recaudado está destinado a reconstruc-
ción a través de Techo-Chile ($2.594.130.721), un 25% para 
kits de alimentación e higiene distribuidos por Movidos x 
Chile ($1.297.065.361), y el otro 25% para comprar 1.734 
kits de habitabilidad de vivienda a cargo de Hogar de Cristo 
($1.297.065.361), los que permitirán dar vida al interior de las 
viviendas de emergencia, dotándolas de una cocina de 4 platos 
con balón de gas lleno, batería de cocina, comedor para cuatro 
personas, juego de loza, set de vasos y cubiertos para seis per-
sonas, camarote de 1 plaza y una cama de 1,5 plaza con colcho-
nes, sábanas, cubrecamas, almohadas y frazadas.

MOVISTAR ARENA, 16 FEBRERO 2024.
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En estos tiempos tenemos que dar pasos agigantados en 
materia de cohesión social. Desde nuestra experiencia en 
los territorios más pobres y apartados del país, sabemos que 
la cohesión es fundamental en el difícil proceso de avanzar 
en mayores grados de equidad y justicia social.

Afortunadamente registramos un cambio de mirada y enten-
dimiento sobre las distintas manifestaciones que tiene la po-
breza, el rezago o la exclusión. Hoy existe bastante consenso 
sobre las brechas sociales y respecto de que la superación 
de la pobreza no se soluciona únicamente con el mejoramien-
to material o monetario de las personas, sino que también 
superando dolorosas inequidades en el despliegue de distin-
tas capacidades y en el acceso a las buenas oportunidades 
educativas, en la distribución del ingreso, en el acceso a una 
oportuna atención en salud, a una vivienda digna, a segu-
ridad alimentaria y a la participación, entre otras. Frente a 
este consenso en el diagnóstico, nos toca avanzar en acordar 
cómo, con qué políticas y estrategias nos comprometemos 
para ir cerrando estas brechas. Distancias del presente que 
están determinando nuestro futuro.

Y si bien es necesario visibilizar que hemos sido exitosos 
como país en reducir la pobreza por ingresos de manera 
sostenida, incluso con una pandemia, también sabemos 
que estos grupos no han pasado a formar parte de clases 
medias seguras y millones de personas son susceptibles 
de caer nuevamente en pobreza. Este vaivén y la falta de 
acuerdos políticos en materia de bienestar han generado 
fuertes grados de inseguridad, desafección y desconfianza 
en la ciudadanía, que por cierto es más intensa en los gru-
pos vulnerables. 

Por eso señalamos majaderamente que, para avanzar de-
cididamente en la superación de la pobreza y la exclusión 
social, se requiere colaborar y por lo tanto se requiere dia-
logar en profundidad, en definitiva, mejorar el tono público y 
subir el estándar de la conversación. Esta convicción exige 
una nueva generación de políticas sociales que, junto con 
convocar a la ciudadanía a una nueva forma de relaciona-
miento, respondan a las diversas expresiones de pobreza en 
nuestro país, pero para ello, es necesario entender y aceptar 
que los procesos de modernización que ha experimentado 
nuestro país en las últimas décadas han provocado impor-
tantes transformaciones económicas, culturales, sociales y 
ambientales, que nos obligan no solo a revisar y redefinir 
lo que entendemos por pobreza, sino que, sobre todo, por 
estrategias de superación. 

En nuestro programa SERVICIO PAÍS hemos podido desarro-
llar un modelo de desarrollo local inclusivo, con protagonis-
mo activo de las comunidades en situación de pobreza en 
el diagnóstico, diseño, gestión y, por cierto, también en la 
evaluación. Sabemos que los recursos propios de las perso-
nas afectadas por situaciones de pobreza y vulnerabilidad 
son claves para los procesos de superación. Por ello, visibi-
lizar, activar recursos comunitarios y conectarlos con opor-
tunidades público - privadas en una relación más simétrica, 
genera autonomía de los grupos organizados en la gestión 
de su propio desarrollo.

Asimismo, sabemos que para el Estado es muy difícil poder 
llegar activamente a los territorios con mayores índices de 
pobreza, aislamiento y desigualdad, por ello la acción de la 
sociedad civil y de la academia son vitales en esta misión. 
Tenemos las herramientas para conectar las urgencias con 
la acción del Estado y la del sector privado.

Cumplimos 29 años de trabajo colaborativo y participativo 
con comunidades rurales y urbanas de la mayoría de las 
comunas del país y en este camino sabemos que quienes 
conocen mejor los riesgos, potencialidades y dinámicas de 
sus territorios, son las propias comunidades afectadas. Y 
por lo mismo, para que las soluciones a los problemas sean 
pertinentes, aceptadas y exitosas, deben contar con la par-
ticipación real de la comunidad, de principio a fin, porque la 
Superación de la pobreza requiere liderazgos importantes, 
una tarea a ratos ingrata y poco valorada, pero indispensa-
ble para que la participación sea posible. 

Estas convicciones que guían nuestro trabajo y compromi-
so son el corazón de lo que hacemos a través de SERVICIO 
PAÍS: construir un vínculo significativo con la comunidad 
para generar transformaciones importantes acercando las 
oportunidades ahí donde cuesta que lleguen o donde nunca 
han llegado. 

Tenemos mucho que avanzar aún en cambiar la mirada para 
enfrentar colaborativamente el desafío permanente de su-
perar la pobreza y acortar las brechas en nuestro país; no 
bajamos los brazos y estamos convencidos de que así se 
aporta a la integración que Chile tanto necesita, con con-
fianza, con una gobernanza distinta y con las comunidades 
que enfrentan diversas dificultades sentadas en la misma 
mesa, tomando decisiones y aportando soluciones. Que nos 
gane la cohesión, que nos gane el encuentro y el diálogo.

"Sabemos que para el Estado 
es muy difícil poder llegar 
activamente a los territorios 
con mayores índices de pobreza, 
aislamiento y desigualdad, por 
ello la acción de la sociedad 
civil y de la academia son vitales 
en esta misión".

Diálogo + Colaboración = Cohesión social - Catalina Littin
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Cómo entender 
la encuesta 
Casen
En julio de 2023 se 
revelaron los resul-
tados de la Casen 
de 2022. Entre los 
principales, está 
que Chile retomó 
su tendencia siste-
mática a la baja de 
la pobreza. 

La pobreza por ingresos en Chile bajó de 10,7% en 2020 a 
6,5% en 2022, mientras que la extrema pobreza se redujo 
de 4,3% a 2% en el mismo período, según la última encuesta 
Casen, liderada por el Ministerio de Desarrollo Social y Fa-
milia. Estos datos reflejan la mayor caída desde 1990, cuan-
do comenzó el estudio. 

Con respecto a la pobreza multidimensional, la encuesta 
también reflejó una baja de 20,3% en 2017 a 16,9% en 2022. 
Este es un ítem que no se pudo medir en 2020 a causa de 
la pandemia, es por eso que se toma como referencia los 
resultados anteriores. A pesar de que estas son buenas 
noticias, esta medición para los nacidos fuera de Chile, es 
decir, para quienes han migrado al país, mostró un alza del 
24% al 29% en cinco años. En el ámbito regional, dos de las 
regiones del extremo norte, fueron las más afectadas según 
los resultados: Tarapacá, con 23% y Arica, con 20,3% de po-
breza en estas dimensiones. Ambos datos dan cuenta de 
un preocupante fenómeno de pobreza migrante que se está 
instalando en el norte del país. 

Catalina Littin, directora ejecutiva de la Fundación sostuvo 
que “siempre es una buena noticia constatar que retoma-
mos la trayectoria sostenida de la reducción de la pobreza”. 
Los resultados sorprendieron a varios sectores producto 
del escenario de presión inflacionaria alta que se dio a fines 
de 2022, “la canasta básica de alimentos había sufrido una 
variación bastante importante si se comparaba, en general, 
con el índice de remuneraciones. Efectivamente podíamos 
pensar que la pobreza iba a aumentar, pero fue todo lo con-
trario. La disminución en cifras de pobreza nos mostró que 
se necesita una colaboración entre lo privado y el Estado”, 
concluye, añadiendo que es necesario volver a contar con 
estudios longitudinales que siguen durante años a las mis-
mas familias y los propios datos de la Casen deben ser com-
plementados con otras investigaciones.

1010,,7%7%

6,5%6,5%

2%2%

LA POBREZA POR INGRESOS 
DE CHILE BAJÓ DE:

EN 2020, A 

EN 2022. Y EN EL MISMO 
PERÍODO LA POBREZA 
EXTREMA SE REDUJO DE 
4,3% A UN
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La Casen 2022 mostró que la brecha de gé-
nero se mantuvo. La incidencia de la po-
breza y pobreza extrema en los hogares 
con una jefatura de hogar femenina es 
más alta que en los hogares con jefatura 
masculina. En el primer caso esta corres-
ponde a un 6,9%, a diferencia de cuando es 
un hombre el jefe de hogar, donde alcanza 
a un 4,5%.

“Que sigan estando presentes estas brechas de géne-
ro hace que debamos hacer un esfuerzo importante por ir 
a ese grupo. Son necesarias medidas especiales para las 
mujeres que son las grandes sostenedoras de estrategias 
comunitarias para satisfacer necesidades. Hay un potencial 
de recursos y capacidades que muchas veces se ve imposi-
bilitado de poder ser activado, porque sigue existiendo una 
distribución de roles que lo dificulta. No es sólo un tema de 
subsidios, se trata de una política robusta que trate temas 
como el cuidado”, plantea Catalina Littin. 

El subdirector de la Fundación Superación de la Pobreza e 
integrante de la comisión de expertos Casen, Ernesto Gon-
zález, comenta que “se puede ver que hay un efecto del 
paquete de ayudas que aportó el Estado desde la pande-
mia en adelante y que en el momento de la medición seguía 
estando vigente. Aparece también la PGU y una serie de in-
centivos económicos al empleo y la contratación”. La caída 
de la pobreza también se debe al aumento de los ingresos 
autónomos y los que provienen del trabajo. Es por eso que 
los resultados de la Casen muestran un avance frágil, ya que 
depende de la acción circunstancial del Estado y la incerti-
dumbre económica aumenta el riesgo de perder o estancar 
este logro en el futuro. 

Por ello, “desde la fundación creemos que es necesario for-
talecer la autonomía de las personas afectadas por la po-
breza a través de su integración social. Esto se puede hacer 
generando empleos de calidad, recuperando la calidad y 
oportunidad en atención en salud, atendiendo la pobreza 
multidimensional y activando una acción colaborativa estra-
tégica del Estado con el sector privado y la sociedad civil”, 
agrega Catalina Littin.

Cómo entender la encuesta Casen



El imprescindible rol de la 
sociedad civil en el contexto 
actual de Chile 
En 2023, Chile ordenó su economía 
tras la crisis post-pandemia, pero la 
actividad todavía no ha logrado des-
pegar. Ante esta situación, dejando 
atrás el proceso constituyente, pero 
con retos políticos y sociales todavía 
pendientes para el país, represen-
tantes del directorio de la Fundación 
Superación de la Pobreza ahondaron 
en el rol de la sociedad civil y de insti-
tuciones como esta para el 2024. 

Si el rol de la sociedad civil siempre 
es fundamental para el país –por su 
capacidad de mediar y acercar opor-
tunidades, y apoyar el ejercicio y res-
guardo de los derechos que poseen 
los ciudadanos– en el contexto actual 
éste se hace aún más importante.

Para Francisca Valdés, directora, quien 
también es Directora Ejecutiva y Socia Fun-
dadora de Mujeres Empresarias y de pro-
fesión, relacionadora pública del Instituto 
Profesional IPEVE (Universidad Diego Por-
tales), instituciones de la sociedad civil como 
la Fundación Superación de la Pobreza cum-
plen al menos dos roles fundamentales en el 
escenario chileno actual. El primero tiene que 
ver con la conexión de la provisión de servi-
cios sociales en los lugares en que el Estado 
no puede llegar para cubrirlos, como educa-
ción, salud, cuidado de adultos mayores y 
de enfermos, etc. “Son esas organizaciones 
las que conectan las necesidades con las 
oportunidades desde la realidad del contacto 
directo con la persona beneficiaria, en su ne-
cesidad y dolor, en el territorio mismo y en el 
tejido social”, dice. 

El segundo –afirma-, tiene que ver con la co-
nexión con el mundo de la empresa, el prin-
cipal motor de la economía del país y don-
de se generan los mayores recursos. “Aquí 
las organizaciones de la sociedad civil son 
un verdadero puente de acercamiento para 
involucrar a las empresas y poder cubrir las 
necesidades, involucrar a las personas y sus 
colaboradores”, sostiene. 

Andrea Repetto, Presidenta de la Funda-
ción, economista de la Universidad Católi-
ca de Chile y Doctora en Economía del MIT,  
coincide. En su opinión esos roles son claves 
para aportar en la tarea conjunta de toda la 
sociedad para hacer de Chile “un país más in-
clusivo, más equitativo, con mayor acceso a 
las oportunidades para todos”. La también di-
rectora de la Escuela de Gobierno de la Uni-
versidad Católica dice que esta institución 
aporta en esa dirección, al permitir que  las 
comunidades y los territorios más alejados y 
vulnerables accedan a oportunidades para 
desplegar sus propias capacidades. 

Es fundamental disminuir tanto la descon-
fianza hacia el Estado como la desconfianza 
hacia la sociedad civil. Solo así, aclara, es 
posible avanzar en conversaciones de una 
serie de reformas que son esperadas por la 
ciudadanía. “Todavía hay mucho trabajo que 
hacer en la gestión pública para que lo que ya 
tenemos funcione mejor, para que las posibi-
lidades y oportunidades de verdad lleguen a 
todos. Lo que buscamos nosotros es justa-
mente ser un puente en eso: conectar opor-
tunidades con capacidades. Para ello, nece-
sitamos reparar la confianza y demostrar que 
podemos colaborar para que Chile sea más 
inclusivo”, concluye. 
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En la misma línea, la socióloga de la Uni-
versidad de Chile y doctora en Políticas 
Públicas de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, María Pía Martín, comenta que 
en los últimos años las organizaciones de la 
sociedad civil han ido asentando su rol como 
un espacio distinto del mercado y del Estado 
contribuyendo, desde espacios de expresión, 
“en la colaboración y participación, a visibili-
zar y actuar frente a los diversos y múltiples 
problemas sociales”. “Han llegado donde el 
Estado no llega. Han construido capacidades 
desde los territorios y sus habitantes, impul-
sando la participación social para desarrollar 
acciones pertinentes y legitimadas en la ciu-
dadanía”, añade.

Con prácticas de ese tipo, sostiene la direc-
tora, instituciones como la Fusupo han ido 
generando conocimientos que posibilitan 
nuevas formas de diseño e implementación 
de políticas públicas. “Han impulsado el vo-
luntariado y formado en la solidaridad a miles 
de jóvenes. Con amplia diversidad de actores 
y formas institucionales, de formalidad, au-
tonomía y poder, constituyen un actor indis-
pensable para una gobernanza pública cuyo 
eje sea el bien común”, agrega. 

Aunque el trabajo de las instituciones de la 
sociedad civil han sido clave para el desarro-
llo de Chile, los distintos directores de nues-
tra fundación hacen hincapié en que el con-
texto actual está lleno de desafíos. Lorenzo 
Constans, constructor civil y diplomado en 
gestión y administración de empresas de la 
Universidad de Santiago de Chile, enumera 
algunos: “Aspectos económicos, políticos y 
sociales, y para mayor dificultad, todos com-
plejos y simultáneos. Las personas de menor 
ingreso, ya sea por deficiente e inadecuada 
preparación, con trabajos inestables, son las 
más perjudicadas, afectando su desarrollo 
personal y familiar”.

En ese contexto, afirma el tesorero de nues-
tro directorio, el Estado –“en general burocrá-
tico y lento en sus reacciones”– necesita de 
los privados que conforman la sociedad civil 
para apoyar y tratar de resolver en conjunto 
estos desafíos.

“Nuestra Fundación, con casi treinta años de 
experiencia, y con la energía de Servicio País, 
es una de estas alternativas de apoyo al Esta-
do. Se trata de jóvenes que están dispuestos 
a aportar uno o dos años en diversas labo-
res, con una retribución económica mínima”, 
dice. Igual responsabilidad, sostiene, tiene el 
directorio y la administración de la Fusupo, en 
buscar “permanentemente la mejora continua 
y eficiencia en el uso de los recursos admi-
nistrados, cumpliendo los proyectos y tareas 
que se programan”.

Rodrigo Vergara por su parte, es inves-
tigador senior del Centro de Estudios 
Públicos, investigador asociado del 
Centro Mossavar-Rahmani de la Es-
cuela Kennedy de Gobierno de la Uni-
versidad de Harvard, y profesor titular 
del Instituto de Economía de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile. Desde 
hace años forma parte del directorio de 
la Fundación Superación de la Pobreza. 

En su opinión, es muy importante apoyar 
al país desde instituciones de la sociedad 
civil como esta. “Siento un tremendo or-
gullo de ser parte esta organización cuya 
misión es aportar a la disminución de la 
pobreza y lograr mayores grados de in-
tegración social. Orgullo, además, por su 
seriedad, profesionalismo y manejo serio 
de programas que son de alto impacto 
para el país”, comenta. 

“Programas como Servicio País son cla-
ve para llegar a lugares y personas que 
viven en una situación de exclusión. 
La sociedad civil puede y debe ser un 
aporte significativo y un complemento a 
la labor estatal en este importante obje-
tivo”, agrega. 

¿Por qué 
apoyar 
desde la 
sociedad 
civil? 

El imprescindible rol de la sociedad civil en el 
contexto actual de Chile
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"Debemos volver a vincularnos con juntas de vecinos, 

sindicatos y organizaciones estudiantiles para comprender cuál 

es el desafío que tenemos”

La economista y presidenta del directorio de la Fundación comenta sobre los retos 
de Chile desde su rol como directora de la Escuela de Gobierno de la UC, cargo 

que asumió en 2023. En la actualidad, plantea, es necesario pensar en las políticas 
públicas con un diseño más interdisciplinario.  

Andrea Repetto:



¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS PAÍS A LOS QUE NOS 
ENFRENTAMOS HOY? 
Son más bien políticos. Tienen que ver con la dificultad para llegar a 
acuerdos sustantivos en los temas que han llevado a manifestacio-
nes de la sociedad civil en los últimos quince años y que culminaron 
en un estallido social. Tuvimos un proceso donde la política sí fue 
capaz de tomarlo en el sentido de conducirlo, pero al final no lle-
gamos a acuerdo. Tampoco podemos mirar este proceso sin mirar 
al contexto en donde se dio: la política con partidos débiles, con 
fragmentación, con mucho cortoplacismo, con vocabulario hostil. 
Esa es nuestra gran deuda, es lo que ha impedido responder a to-
das esas movilizaciones que llevamos tanto tiempo presenciando. 

EN ESE CONTEXTO, ¿CUÁL ES EL ROL QUE LE COMPETE
AL SECTOR PÚBLICO? 
Por un lado, la parte política propiamente debe pensar más hacia el 
largo plazo, ser capaz de ponerse en la mira cotidiana de las perso-
nas, de la ciudadanía. Hay una parte de eso que es gestión pública 
y no pasa necesariamente por el Congreso.

¿COMO QUÉ? 
Como resolver las listas de espera; la tramitación que requiere un 
ciudadano o una empresa pequeña en su día a día; como el he-
cho de que las personas tengan que postular a las prestaciones 
sociales cuando el Estado tiene el Registro Social de Hogares y 
sabe perfectamente quiénes tienen derecho… Todo eso es gestión 
pública, todo eso afecta el bienestar ciudadano y son cosas que el 
Estado puede hacer. 

¿Y DESDE EL MUNDO PRIVADO? 
Desde el mundo privado, por lo menos desde la sociedad civil, nos 
toca colaborar con esa tarea. El Estado claramente no tiene capa-
cidad para llegar a muchos de estos ámbitos. Además, hay cosas 
que son propiamente de la sociedad civil, que trabaja en infinidad 
de temas, como educación, situación de calle, las distintas vulne-
rabilidades que hay en el país. Desde ese lado tiene mucho que 
colaborar. 

COMO DIRECTORA DE LA ESCUELA DE GOBIERNO DE LA UC: 
¿CUÁL DIRÍAS QUE ES LA INCIDENCIA DE LA ACADEMIA EN 
ESOS PROCESOS?
Cada área de la academia aborda estos problemas de distintas ma-
neras. Creo que en esta Escuela podemos mirar los problemas de 
la ciudadanía y los problemas sociales que son complejos no solo 
con una sola mirada -la de economía en mi caso- sino junto a las 
distintas visiones que rondan las políticas públicas. Por ejemplo: 
políticas del bono por logro escolar que se le paga a familias de 
mamás vulnerables por las notas de sus hijos en las escuelas. Eso, 
desde el punto de vista de la economía, es poner un incentivo para 
el esfuerzo, pero es una mirada muy limitada porque se olvida que 
el esfuerzo no siempre lleva a los resultados deseados porque el 
contexto no lo permite. Entonces, esa política puede ser percibida 
como injusta y aleja a los ciudadanos del Estado. Por eso es impor-
tante una mirada mucho más integral a los problemas sociales. Esa 
es una deuda que nosotros tenemos desde la academia. Necesita-
mos un diseño más interdisciplinario. 

DESDE EL ROL DE LA ACADEMIA COMO CREADORA DE 
POLÍTICAS SOCIALES: ¿QUÉ SE PODRÍA APORTAR A LA 
POLÍTICA PARA QUE SEA MÁS EFICAZ? 
Tenemos un país que es muy segregado y tenemos una élite polí-
tica y académica que en muchos sentidos está muy alejada de la 
sociedad. Hacemos política desde nuestro escritorio imaginándo-

nos que la vida cotidiana de la mayoría de las personas es como la 
nuestra, no siempre es así. Un trabajo muy importante que hay que 
hacer: debemos vincularnos con las juntas de vecinos, sindicatos, 
organizaciones estudiantiles para comprender cuál es el desafío 
que tenemos. Antes de la dictadura había muchos canales de cone-
xión entre la ciudadanía y la política, eso se rompió con la dictadura 
y no se volvió a reforzar. Se debe retomar esos canales. En parte, la 
deuda de los partidos políticos yo creo que tiene que ver con eso, 
con esa desconexión. 

CONSIDERANDO ESO: ¿QUÉ ES IMPORTANTE QUE LOS 
TOMADORES DE DECISIONES TENGAN EN CUENTA EN 2024? 
Desde el punto de vista de la economía, vamos a superar este pe-
ríodo de ajuste luego de los excesos necesarios –digámoslo así- del 
2021. Hemos tenido que pasar por este ciclo de menor crecimiento 
que ha sido doloroso, pero ha sido necesario porque no contener la 
inflación inmediatamente genera problemas que son más difíciles de 
resolver. Espero que volvamos a poder comenzar a crecer algo más. 
En paralelo, un trabajo importante del gobierno será pensar en esos 
ámbitos que no necesariamente deben pasar por el Congreso. Faci-
litar ciertas cosas, volver a revisar la necesidad de pasos, trámites, 
burocracia. Al mismo tiempo vamos a estar de nuevo en elecciones, 
entonces estaremos nuevamente en esta discusión competitiva, a 
veces tóxica y hostil en que se enfrentan estas circunstancias. 
 
¿QUÉ DEBERÍA TENER EN CONSIDERACIÓN EL MUNDO 
POLÍTICO, DE CARA A ESAS ELECCIONES? 
Dar un paso atrás y mirar un poquito más en perspectiva: quien 
quiera ser gobierno en la próxima administración debiera llegar con 
muchos de estos problemas resueltos. Si el mundo político fuese 
capaz de poder mirar eso, debiera verlo como un incentivo a poder 
buscar espacios para las cosas. Queremos ver ese vaso medio lleno 
y que existe esa posibilidad de superar este ambiente hostil en que 
estamos entrampados hoy. 

FINALMENTE, ¿QUÉ DEBERÍAMOS TENER PRESENTE
MIRANDO EL CONTEXTO REGIONAL? 
Primero, que la región también ha estado viviendo todas estas difi-
cultades. Tenemos países haciendo ajustes importantes. Segundo, 
que hay actualmente gobiernos que son más extremos, con tintes 
autoritarios. Si de alguna manera podemos resguardar el bienes-
tar de la ciudadanía en este contexto es volviendo a avanzar en 
herramientas más socialdemócratas que intentamos en el pasado 
reciente y avanzar en un desarrollo más inclusivo.  

RECOMENDACIONES PARA 2024

UN PENSADOR: Amartya Sen, economista, sobre cómo los distintos 
territorios pueden desplegar sus capacidades para vivir la vida que 
quieren vivir. 

UN LIBRO: “A orillas del mar”, de Abdulazak Gurnah. Sobre el refugio 
en un sentido amplio: político, en la amistad, en el cuidado. También 
profundiza en el multiculturalismo, la discriminación y la identidad. 

UNA SERIE: Derry Girls. 

UNA CANCIÓN: “Hoy puede ser un gran día” - Joan Manuel Serrat.

UNA FRASE: Trabajemos juntos para poder hacer de Chile un mejor 
país para todas y todos. 
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Ganadería camélida: 
tradición, cultura y 
desarrollo 2023 fue un año agitado para esta ganadería tradicional-

ancestral desarrollada en el extremo norte: en mayo 
obtuvieron el reconocimiento como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Chile. En julio, volvieron a realizar en el país 
un Congreso Internacional de Ganadería Camélida, en 
Arica. Ahora, están impulsando un proyecto de ley que 
potencie y apoye el desarrollo del sector. La Fundación 
Superación de la Pobreza a través de SERVICIO PAÍS 
apoya a este sector en su búsqueda de aprovechar el 
potencial que existe y en el desafío de salvaguardar su 
patrimonio.
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VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS, REGIÓN DE 
ARICA Y PARINACOTA.



Se ve muchas veces en las postales de turis-
mo. Llamas y alpacas pastando en el altipla-
no de Chile. Una imagen muy conocida, pero 
cuyo origen no todos saben: la ganadería 
camélida altoandina, un tipo de ganadería 
extensiva, tradicional-ancestral desarrollada 
por los pueblos aymara, quechua, lickanan-
tay y kolla en el extremo norte de nuestro 
país. La ganadería camélida involucra a esas 
famosas llamas y alpacas, pero también ma-
nejos controlados de vicuñas y guanacos y 
un conjunto complejísimo de conocimientos 
y usos relacionados con la naturaleza y el 
universo. 

Esa actividad posee una gran importancia en 
los sistemas alimentarios del presente y el 
futuro debido a la calidad de su carne, su 
fibra y sus bajos impactos ambientales. Y 
en el marco del cambio climático, constitu-
ye una respuesta a los problemas de aridi-
zación, desertificación y eventos climáticos 
extremos. Además, cumple un  papel funda-
mental en el modo de vida y la ocupación 
territorial de los pueblos del altiplano. 

Pero todo esto podría desaparecer si no se 
rescata y aprovecha el potencial que exis-
te en el norte de Chile. Pese a su riqueza e 
importancia, la ganadería camélida vive uno 
de sus momentos más críticos, debido a la 
reducción sistemática de rebaños y cabezas 
de ganado. La falta de apoyo y fomento que 
ha experimentado el sector por décadas se 
ha traducido en una baja rentabilidad eco-
nómica. 

Hoy, la pobreza por ingresos y multidimen-
sional es alta en estos territorios, lo que ha 
redundado en la falta de interés de los jóve-
nes por continuar con esta actividad. Este 
modo de vida ancestral lucha por resistir, 
porque no hay relevo generacional: los pas-
tores y pastoras se están muriendo por vejez 
y su legado no encuentra herederos. Y sin 
ganadería camélida, esos territorios se des-
poblarían por completo. 

Por eso, cada vez son más las comunidades 
que buscan recuperar el valor económico, 
social, ambiental, estratégico y cultural de la 
ganadería camélida. Incluso varios de esos 
mismos jóvenes que alguna vez emigraron 
de su tierra natal, ahora están retornando a 
estas zonas para retomar la ganadería ca-
mélida que ha permitido generar alimento 
y abrigo durante generaciones, y activar la 
economía de estos lugares.

Gracias a ese retorno, en 2020, en plena 
pandemia, se conformó la Red de Ganade-
ros y Ganaderas de Camélidos Sudameri-
canos del Territorio Biocultural Andino, que 
trabaja junto a SERVICIO PAÍS. La red está 
compuesta por asociaciones y comunidades 
indígenas dedicadas a esta ganadería an-
cestral en las regiones de Arica-Parinacota, 
Tarapacá, Antofagasta y Atacama, quienes 
comenzaron a organizarse para hacer rena-
cer este oficio y práctica patrimonial y evitar 
que desaparezca.

LOS AVANCES DE LA RED 

Oscar Pacho, autoridad ancestral de la Co-
munidad Indigena Kolla Sinchi Wayra (guerre-
ros del viento, en quechua, su lengua), dice 
que para su comunidad pertenecer a la red 
“es fundamental, porque una de nuestras ac-
tividades tradicionales es el chaku, o encierro 
de vicuñas, que se realiza la tercera sema-
na de febrero cada año desde hace más de 
200 años, y que nuestra familia ha manteni-
do. La red nos permite recuperar lo camélido 
en nuestra comunidad y así mantener una de 
nuestras más significativas tradiciones”. 

"La red nos 
permite recuperar 
lo camélido en 
nuestra comunidad 
y así mantener 
una de nuestras 
más significativas 
tradiciones".
OSCAR PACHO
Autoridad ancestral de la  Comunidad 
Indigena Kolla Sinchi Wayra 
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ESTANCIA CHIVATAMBO, COMUNA DE PUTRE,
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA.



EN TRES AÑOS, LA RED HA 
CONSEGUIDO UNA SERIE DE LOGROS:

En 2022, se firmó un acuerdo tri-regional entre 
Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá, 
con el ministerio de Agricultura para estable-
cer una mesa técnica y planes de desarrollo 
que resguarden y fomenten el trabajo gana-
dero. Gracias a esta conformación, la mesa 
técnica actualmente está promoviendo la ela-
boración de un proyecto de ley que potencie 
y apoye al sector, con un enfoque integral que 
incluya un reconocimiento y desarrollo de los 
aspectos culturales, sociales, económicos y 
ecológicos que están involucrados en este 
tipo de ganadería. Este desafío les demandará 
mucha organización y trabajo durante 2024.

En mayo del año 2023, obtuvo el reconoci-
miento de la ganadería camélida altoandina 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de Chi-
le. “Esto marca un hito para la identidad de 
nuestro país, puesto que viene a reconocer 
la importancia histórica que esta tiene para 
las primeras naciones y el territorio biocultu-
ral andino de Chile”, afirma Rolando Manza-
no, uno de los representantes de la Red de 
ganaderas y ganaderos de camélidos. “Para 
muchos expertos esta es la ganadería del fu-
turo, porque a pesar de que viven en lugares 
súper inhóspitos se adaptan y son capaces 
de producir carne de buena calidad, con al-
tas concentraciones de hierro y bajo coleste-
rol”, añade. Durante la ceremonia de recono-
cimiento, Catalina Littin, Directora Ejecutiva 
de la Fundación Superación de la Pobreza, 
destacó que es fundamental promover el 
desarrollo local sobre la base del patrimo-
nio biocultural de las propias comunidades, 
tomando en cuenta las riquezas culturales y 
ecológicas. “No solamente debemos pensar 
el desarrollo desde los commodities y la ex-
plotación irracional de nuestros recursos na-
turales”, agregó. 

Además de ese importante hito, en el mes de 
julio de 2023, después de casi 10 años, la red 
logró que se volviera a realizar en Chile un 
Congreso Internacional de Ganadería Camé-
lida, en la ciudad de Arica. Esta fue la primera 
vez en que todas las organizaciones que for-
man parte de la red se reunieron de manera 
presencial. El evento buscó demostrar que 
se puede vivir de la ganadería camélida y se 
pueden activar proyectos que potencien esta 
actividad. Asistieron expertos de Perú, Boli-
via y Argentina, y de otras regiones de Chile. 
La experiencia de los países vecinos permitió 
conocer cómo, en las mismas condiciones 
geográficas, estos cuentan con mayor pobla-

ción, lo que les ha permitido industrializar el 
rubro y exportar al mundo. 

“Las y los ganaderos queremos 
seguir manteniendo nuestra cul-
tura, pero con un enfoque eco-
nómico y patrimonial, para que 
se siga hablando de esta práctica 
por muchos más años, porque 
gracias a la ganadería camélida 
hoy estamos vivos”, dice Marce-
la Gómez, Presidenta de la Mesa 
Técnica Regional de Ganadería 
Camélida, sobre el encuentro. 

Entre los principales resultados de este con-
greso, destacó el anuncio del Gobernador 
Regional de Arica, quien se comprometió a 
trabajar en la creación de una política regio-
nal para conservar y potenciar la ganadería 
camélida en la región. También se reafirmó 
el trabajo de las mesas técnicas regionales 
y macro zonales para encontrar respuestas 
técnicas a los problemas del sector, como 
la ausencia de plantas de faenamiento y la 
adaptación  al cambio climático. 

Para Christian Orellana, director de la Fusupo 
en Arica, el Congreso fue clave: “poder reu-
nirse, conocerse y conversar cara a cara ha 
favorecido la cohesión de este grupo motor 
del movimiento ganadero que se está arman-
do en Chile. Además, esta actividad permite 
seguir alentando a las y los jóvenes andinos a 
retomar la ganadería y recibir el legado antes 
de que los abuelos y abuelas fallezcan”. 

En noviembre, la red también participó de la 
XI versión del Seminario Internacional de Pa-
trimonio Cultural Inmaterial, organizado por la 
Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Servicio Nacional del Patrimo-
nio. Se trató de un espacio de  encuentro, re-
flexión, debate y difusión que todos los años 
reúne a expositores nacionales y extranjeros 
para abordar diversos temas que están rela-
cionados con el patrimonio cultural inmate-
rial, como la ganadería camélida. 

En el evento, Ximena Anza, lideresa de la red 
de ganaderas y ganaderos camélidos Suda-
mericanos del Territorio Biocultural Andino, 
destacó que se encuentran buscando nue-
vas formas de protección a la ganadería ca-

mélida, “porque para nosotros es importante 
mantener un sistema que va más allá del ga-
nado. Es un complemento a nuestra cultura, 
a la ocupación territorial y a tener nuestras 
propias formas de autoabastecimiento”.
 

EL ROL CLAVE DE 
SERVICIO PAÍS
 
Actualmente, los jóvenes del programa se 
encuentran trabajando con los ganaderos y 
ganaderas de las cuatro primeras regiones 
del norte de nuestro país, y se vinculan a 
las comunidades indígenas y asociaciones 
de ganaderos para apoyarlos en cuatro ejes 
fundamentales: fomento productivo, sal-
vaguarda de patrimonio, asociatividad  y 
mejoramiento de la calidad de vida. Los jó-
venes han estado apoyando las comisiones 
de invierno de la Seremi de Agricultura en 
las regiones, para levantar un catastro de 
las necesidades de las y los ganaderos, y 
buscando la manera de mejorar el abaste-
cimiento de forraje, ya que no cuentan con 
este recurso por la escasez de lluvias esti-
vales y las bajas temperaturas actuales.

En la región de Arica, SERVICIO PAÍS, se en-
cuentra apoyando la reactivación y puesta 
en marcha del Centro de Procesamiento de 
Fibra de la Cooperativa de Visviri, con el fin 
de hacerla funcionar de manera permanente 
para activar la comercialización de productos 
relacionados al rubro camélido y motivar el 
retorno de jóvenes.

En la región de Tarapacá, se formuló el pro-
yecto de voluntariado "Limpieza de Bofedales 
para las comunas de Colchane y Pica", que 
nace a partir de una problemática que en-
frentan las comunidades indígenas Aymaras 
de Ancovinto en Colchane, Cancosa y Salar 
de Huasco. Esto debido a la migración irregu-
lar por pasos no habilitados que han genera-
do exceso de basura por el paso de personas 
que transitan caminando o en vehículos, de-
jando residuos, desechos y escombros que 
no sólo dañan humedales y bofedales, sino 
que significan un importante impacto en las 
aguas, el medio ambiente, la flora y la fau-
na del lugar. Es por eso que a partir de este 
proyecto, se crea el voluntariado: "VOLUN-
TARIOS POR EL ALTIPLANO" liderado por la 
Dirección Regional de Fundación Superación 
de la Pobreza y jóvenes Servicio País de Ta-
rapacá, y que cuenta con el apoyo de insti-
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tuciones aliadas como CONAF, INJUV, Techo 
Chile, Corporación Norte Grande, Más Agua 
y los municipios de Colchane y Pica, quienes 
han facilitado traslados, colaciones, materia-
les e insumos para el desarrollo de las activi-
dades. Además ha sido fundamental el apoyo 
de Carabineros y el Ejército de Chile, quienes 
han contribuido en el resguardo y seguridad 
de las y los voluntarios, entendiendo que se 
trabaja en un sector fronterizo con Bolivia.

Las condiciones de estos territorios son di-
fíciles. En el caso de Visviri no hay energía 
eléctrica continua, y solo pueden acceder a 
este recurso cuando se enciende un gene-
rador a cargo de la municipalidad por cinco 
horas al día. En General Lagos –una comuna 
que posee la mayor masa alpaquera, con más 
de 19 mil ejemplares– la pobreza multidimen-
sional alcanza un 67,2%, y según las cifras del 
Registro Social de Hogares un 78% de ellos 
reflejan aislamiento importante del sector. 
Esto sin duda motiva el progresivo despobla-
miento de las localidades, sumado a la falta 
de mataderos para ganadería camélida que 
obstaculizan las posibilidades de comercia-
lización, de ahí que el aporte de SERVICIO 
PAÍS y el esfuerzo conjunto con la Red en 
Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y 
Atacama, sea clave para este 2024.

EL PATRIMONIO VIVO ESTÁ EN 
JIWASAN MARKASA

En lengua aymara, ‘Jiwasan Markasa’ signi-
fica ‘nuestro pueblo’. Aunque desde afuera 
se puede ver sencillamente como una feria 
regional de artesanía y danza, la realidad es 
que es mucho más que eso. “Es una expe-
riencia para volver a valorar el patrimonio 
cultural”, dice Christian Orellana, director 
regional de la Fundación Superación de la 
Pobreza en Arica. “Se vive un ambiente de 
solidaridad, de trabajo comunitario en el 
que la gente se ayuda y colabora”, explica. 
Cada primer fin de semana del mes, alrede-
dor de 70 artesanos, talleristas y producto-
res agrícolas y ganaderos de las cuatro co-
munas de la región de Arica y Parinacota, se 
reúnen en el centro Poblado Artesanal para 
desplegar lo mejor de su arte y su trabajo. 
Llegan desde el Altiplano, de la precordille-
ra, de los valles transversales y de la costa 
para, además de vender sus productos; en-
contrarse, ponerse al día y celebrar. 

El espacio se presta para eso. Poblado Ar-
tesanal es una réplica del pueblo de Parina-
cota, en Putre. Cuenta con una plaza cen-
tral, una iglesia y un campanario hecho de 
adobe. La estancia ofrece la oportunidad 
de trasladarse a un pueblo de la región y 
disfrutar de su arquitectura, música, comi-
da, bailes y tradiciones. “Los comuneros de 
Arica y Parinacota viven de la ruralidad y se 
preocupan de que las nuevas generaciones 
puedan hacer de esta vida un medio soste-
nible que no les obligue migrar a la ciudad”, 
explica Christian Orellana. 

El poder de una 
asociación gremial 
en Arica  

En marzo de 2023 iniciamos en Arica un 
trabajo con el GORE regional que tiene 
tres ejes: ganadería camélida, materia 
regional y acompañamiento técnico a las 
comunidades en los territorios. 

Apoyamos la constitución de la asocia-
ción gremial en materia regional, que 
reúne a 67 productores de las cuatro 
comunas de la región, de distintos pisos 
ecológicos, en una instancia asociativa, 
donde pueden promover el patrimonio 
biocultural local a través de diferentes 
manifestaciones como la música, la pro-
ducción de los alimentos agrícolas, los 
ganaderos, las artesanías y la orfebrería. 

Esta iniciativa atiende a las necesida-
des locales de fortalecer e incentivar el 
repoblamiento de las comunas de Arica 
y Parinacota, así como la innovación en 
las comunas rurales, generando condi-
ciones económicas de servicios bási-
cos, conectividad, reciprocidad, trabajo 
comunitario y bienestar, mediante la 
cohesión territorial.

Ganadería camélida
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Jiwasan Markasa es una experiencia única 
para cualquier turista o comunero de la región. 
Aunque partió en 2017, en Putre, se ha ido ha-
ciendo cada vez más grande e importante. La 
oferta que ofrece es diversa y costumbrista. 
Se encuentran talleres de textiles, cerámica, 
velas, trabajos en cuero, orfebrería, cocina tra-
dicional chilena y elaboración de cerveza arte-
sanal. También hay espacio para la música, la 
danza y la literatura. Grupos musicales como 
Arak Pacha, Inti thaqui y Wayna Payachatas 
han desfilado por sus escenarios.

A lo largo de los años, además, gracias al tra-
bajo constante de la Fundación a través de 
SERVICIO PAÍS, se ha logrado que los socios 
puedan definir su propio futuro y desarrollo. 
“Trabajamos con ellos para ayudarles en el 
proceso de planeación estratégica con el ob-
jetivo de que estén más presentes en la toma 
de decisiones”, dice Christian Orellana. “Así 
avanzamos”, concluye. 



En 2023 y principios 
de 2024 la Fundación 

Superación de la 
Pobreza lanzó dos 

documentales sobre 
la resiliencia de los 

pueblos. Uno, en pleno 
Santiago. Otro, en el 

sur de Chile. Aquí, sus 
historias. 

VILLA SANTA ANITA Y EL DERECHO
 A VIVIR CON DIGNIDAD

Es la historia de un emblemático campamento en las vo-
ces de sus protagonistas. Se trata del documental “Villa 
Santa Anita: La lucha por un habitar digno”, un proyecto 
elaborado por la Fundación Superación de la Pobreza en 
alianza con la Municipalidad de Lo Prado y la Fundación 
Comunidad Mujer.

El relato nos remonta hasta fines del siglo XIX cuando 
Santiago de Chile era una ciudad ocupada por chacras 
y campos. Con los años, llega el desarrollo industrial. Sin 
embargo, mientras se privilegia la modernización de la 
gran urbe, se deja de lado el mundo rural. Cientos de mi-
les de campesinos se ven obligados a dejar sus hogares 
y en la ciudad, el problema de vivienda se vuelve la prin-
cipal demanda. Santiago crece, pero a expensas de los 
más pobres. 

Es el año 1970 y ante la enorme necesidad de un techo 
en donde vivir, vecinos y vecinas organizadas planean 
una toma de terreno en el fundo Santa Anita. Con un tra-
bajo articulado y comunitario, logran levantar el campa-
mento Che Guevara, donde sientan las bases para des-
pués, tras años de lucha y esfuerzo, conseguir mudarse 
a los departamentos de la Villa Santa Anita. 

El documental recorre el inicio de la toma, el periodo de 
dictadura y el retorno a la democracia. Más aún, relata 
la crisis que los vecinos de la Villa Santa Anita tuvieron 
que afrontar a causa del estallido social y la pandemia, 
períodos en los que los jóvenes de SERVICIO PAÍS se vol-
vieron claves para contribuir al desarrollo de liderazgos 
comunitarios, especialmente de mujeres. 

Esta es una historia de trabajo comunitario lanzada en 2023 
que demuestra cómo, en sociedad, se puede dar solución a 
problemas tan primordiales, como es el derecho a la vivien-
da. Y más aún, al de una vivienda digna. 

LA PESCA, UNA VIDA ENTRE RÍO Y MAR

Es la caleta más antigua de la región del Maule, donde los 
habitantes se han dedicado históricamente a la pesca ar-
tesanal. La actividad es tan importante que el lugar lleva 
su nombre: La Pesca.

Casi todas las dinámicas y modos de vida en el sector res-
ponden a los abundantes recursos del río y del mar: desde 
la preparación de las redes, pasando por la pesca y la re-
colección, hasta llegar a la limpieza de los peces y de los 
mariscos. Aquí se unen, generación tras generación, las tra-
diciones de la pesca a remo subiendo por el Mataquito y la 
pesca en alta mar con botes a motor.

La historia de ese lugar único en Chile es relatada en el 
documental “La Pesca. Entre río y mar”, llevado a cabo 
por la Fundación Superación de la Pobreza. La narración 
cuenta los procesos de modernización rural que impul-
saron la actividad forestal en la cuenca del río y cómo 
la instalación de la planta de celulosa Licancel generó 
frecuentes episodios de derrames de residuos tóxicos 
que afectaron las aguas, la biodiversidad y las activida-
des productivas en el sector, dejando a sus habitantes en 
una situación vulnerable. 

Lejos de dejarse llevar por las complicaciones, los pes-
cadores organizados durante décadas en un sindicato 
comenzaron a vincularse con actores estatales, privados 
y de la sociedad civil, con el fin de diversificarse. Pese a 
las múltiples dificultades a las que se enfrentaron, como 
la devastación que supuso el terremoto de 2010, no se 
rindieron. Los habitantes velaron por asegurar las con-
diciones materiales de infraestructura, su tradición y 
capacidades para potenciar el turismo en la zona como 
una alternativa sustentable. El turismo en La Pesca ha 
favorecido la generación de nuevos ingresos a partir del 
arriendo de cabañas y otros servicios asociados, como 
venta de productos frescos.

Este documental lanzado en 2024 destaca la resiliencia 
de un pueblo que ha sabido cuidar su historia y sus tra-
diciones a través de la organización social y la búsqueda 
de nuevas alternativas. 

Documentales destacan la 
fuerza de comunidades 
a lo largo de Chile 

VER DOCUMENTAL AQUÍ

VER 
DOCUMENTAL 
AQUÍ
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Pese al nivel de desarrollo de Chile, millones de personas aún viven 
en la pobreza. Hoy, cuando hacemos un repaso del 2023 y pensa-
mos los desafíos pendientes para los años venideros, tenemos el 
deber de atraer la mirada hacia la pobreza, y remarcar con fuerza 
que la superación de esta es un deber ético de todos los sectores 
de la sociedad.

El Índice de Pobreza Multidimensional Global de PNUD y OPHI indi-
ca que en 2023 la pobreza afectaba a 1.100 millones de personas, 
un 18% de la población mundial, y que en tres años más de 165 
millones de personas cayeron debajo del umbral de la pobreza. 
En Chile, más de 1.200.000 habitantes se encuentran experimen-
tando pobreza por ingresos y más de 3 millones 300 mil viven en 
pobreza multidimensional.

Aunque celebramos que en 2023 nuestro país retomó la trayecto-
ria de reducción de la pobreza de antes de la pandemia, estas me-
joras son importantes y frágiles al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque 
dependen en gran medida de la acción circunstancial del Estado y 
las transferencias directas. Por lo mismo, es necesario avanzar en 
fortalecer la autonomía de las personas afectadas por la pobreza a 
través de procesos decididos de integración social.

La superación de la pobreza no se soluciona sólo con el mejora-
miento material o monetario, sino que también superando dolo-
rosas inequidades en el despliegue de distintas capacidades y el 
acceso a las buenas oportunidades educativas; en la distribución 
del ingreso, acceso a una oportuna atención en salud; a una vivien-
da digna; a seguridad alimentaria. Se trata de un reto importante, 
considerando que la crisis de confianza y convivencia social crece 
cada año, así como los siniestros socioambientales, la crisis climá-
tica, la pobreza rural y la vulnerabilidad migrante. 

Por eso es importante generar empleos de calidad, justamente 
remunerados, con protección social y con foco en las mujeres; re-
cuperar la atención en salud donde los indicadores empeoraron; 
atender los preocupantes datos de la macrozona norte del país en 
cuanto a los aumentos de la pobreza multidimensional y el fenó-
meno emergente de la pobreza migrante. De lo contrario, la convi-
vencia social se deteriorará más y el bienestar relativo conseguido 
antes de la pandemia se irá perdiendo. 

Necesitamos generar instrumentos que nos posibiliten profundi-
zar en las dinámicas que se dan en las múltiples manifestaciones 
de la pobreza, y de esta manera, atender también temas emer-
gentes como la pobreza del tiempo o la energética. Un cambio de 
esta naturaleza permitirá tener presentes las dinámicas que tiene 
un mismo hogar a lo largo del tiempo, las dimensiones subjetivas 
implicadas, la situación de algunos grupos que no están represen-
tados en la muestra como las personas en situación de calle, las 
privadas de libertad, la niñez institucionalizada o las comunidades 

en campamentos; las particularidades territoriales y otros factores, 
permitirían ajustar el análisis y tomar mejores decisiones de política 
social. También es importante  mirar la experiencia de la pobreza 
más allá de índices sintéticos, complementando el análisis con es-
tudios más amplios que nos permitan hacer seguimiento a quienes 
entran y salen de esta situación en distintos periodos de tiempo. 
Y avanzar en complementar y enriquecer la institucionalidad de la 
medición de la pobreza. La medición debe ser dinámica tal como 
lo es el fenómeno. 

Enfrentar la pobreza y la vulnerabilidad requiere de respuestas pro-
tectoras de bienestar social por parte del Estado, el sector privado 
y organizaciones de la sociedad civil y estas, a su vez, dependen 
en gran medida de contar con buenos y actualizados datos para 
diseñar políticas cada vez más pertinentes y cercanas a la realidad. 
En este sentido es fundamental mejorar la vinculación, trato y ser-
vicios desde las instituciones públicas y privadas hacia las familias 
y personas. 

Por eso nuestro esfuerzo estará siempre en poner la superación 
de la pobreza en el radar de quienes tienen el poder de incidir en 
las transformaciones que Chile necesita, reiterando lo pendiente y 
poniendo luz sobre los problemas emergentes.

Las claves de futuro están en valorar y fortalecer los territorios, 
avanzar a paso firme en la integración de  los grupos rezagados y 
excluidos, dar el máximo esfuerzo por recuperar la confianza, in-
corporar efectivamente la voz de aquellos que viven la experiencia 
de la pobreza en las decisiones que afectan su vida, y colaborar, 
siempre colaborar. 

Chile puede dar el giro que se necesita para un desarrollo inclusivo 
y sostenible y lograr transformarse en un país donde las desventa-
jas no recaigan siempre en los más vulnerables.

En este nuevo año que recién empieza invitamos al compromiso y 
colaboración del Estado, el sector privado y las organizaciones de 
la sociedad civil y a las propias comunidades que enfrentan cada 
día situaciones de pobreza y vulnerabilidad, a articular y avanzar 
hacia un diálogo abierto e inclusivo sobre las estrategias que Chile 
puede y necesita para superar la pobreza.

El giro que 
necesitamos 
en Chile*

Enfrentar la pobreza y la vulnerabilidad 
requiere de respuestas protectoras de bienestar 
social por parte del Estado, el sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil

*Texto original publicado en El Mostrador por Catalina Littin, directora ejecutiva Fundación 
Superación de la Pobreza; Hans Rosenkranz, director ejecutivo Comunidad de Organizaciones 
Solidarias y Magdalena Valdés, directora ejecutiva América Solidaria.
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El cuidado del 
medioambiente, otra 
forma de superar la 
pobreza

MEJOR GESTIÓN AMBIENTAL Y
REUTILIZACIÓN DE AGUA EN PANQUEHUE

Durante 2023, detalla María Paz Rengifo, directora regional de la 
Fundación en Valparaíso, estudiantes de Ingeniería Ambiental de 
la Universidad de Valparaíso levantaron un informe medioambien-
tal de la comuna de Panquehue. Este contempló el detalle de la 
línea base del río Aconcagua, recomendaciones al municipio para 
una mejor gestión medioambiental en la comuna, y las necesidades 
actuales de los comités de Agua Potable Rural frente a la imple-
mentación de los servicios sanitarios rurales. Asimismo, estudian-
tes de Ingeniería Civil Industrial analizaron y diseñaron, de manera 
voluntaria, un sistema de reutilización de aguas grises en la Escuela 
Jorge Barros Beauchef de El Palomar, Panquehue. 

De manera paralela, cuenta la directora, se realizaron dos iniciativas 
con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia: uno, la construcción 
de una huerta comunitaria en la misma escuela, con la finalidad de 
que los estudiantes pudieran aprender más sobre medioambiente y 
valoración del cuidado medioambiental a partir del cuidado en con-
junto de una huerta. La segunda fue una actividad de recuperación 
de un espacio junto al río Aconcagua para la comunidad. “Se realizó 
junto a miembros de las agrupaciones juveniles, dónde primó el 
construir implementos para que la familias pudieran disfrutar de 
la zona y además de basureros para conservar la zona limpia”, 
detalla María Paz.

Finalmente, en su práctica profesional, estudiantes de Sociología 
de la Universidad de Valparaíso aplicaron la Ficha Hídrica a los co-
mités de Agua Potable Rural de la comuna, para poder realizar un 
diagnóstico de la situación.

Las discusiones sobre la crisis tienden a centrarse en objetivos para el futuro, pero cada vez más expertos 
en el área dicen que millones de personas en el mundo sufren los deterioros del medioambiente en la 
experiencia de la pobreza. Por eso, los objetivos de desarrollo sostenible han profundizado en la importancia 
de proteger, restablecer y promover, por ejemplo, el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar 
contra la desertificación y detener la pérdida de biodiversidad. En Chile, la Fundación Superación de la 
Pobreza trabaja en este objetivo en diferentes regiones. A continuación conoceremos experiencias de 
valoración y cuidado del medioambiente en la zona central del país desarrolladas durante 2023, en comunas 
de Valparaíso, O’Higgins y Maule.
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CONSTRUCCIÓN DE MESAS, SILLAS Y BASUREROS 
EN RÍO ACONCAGUA, PARA USO PÚBLICO. 
PANQUEHUE, VALPARAÍSO.



RUEDAS FUNDAMENTALES EN O’HIGGINS 

En Pichidegua, región de O’Higgins, las ruedas de Larmahue 
son patrimonio. Son ruedas gigantes, de madera, que se utilizan 
como sistema de riego. “En la región se ha estado trabajando 
en profundidad con el cuidado medioambiental y estas rue-
das son un sistema respetuoso con el medioambiente, que no 
genera emisiones de gases. Por eso estamos trabajando en la 
protección de este patrimonio”, detalla Carlos Morales, director 
regional de la Fundación en  O’Higgins.

Su funcionalidad es primordial para la mantención del modo 
de vida campesino de las comunidades, ya que su construc-
ción, mantenimiento y reparación corresponde a una tecnología 
tradicional basada en el uso y cuidado del recurso hídrico. De 
modo complementario pero no menor, las ruedas de agua con-
tribuyen a configurar el paisaje cultural en los sectores donde 
se emplazan.

Sobre su desarrollo actual, existe un número importante de 
constructores de ruedas, dueños de ruedas, pequeños agricul-
tores y maestros constructores de piezas específicas de rueda. 
Sin embargo, y debido a la trascendencia que tienen para las 
localidades y la comuna en general, se sitúan también como ac-
tores importantes de su continuidad las juntas de vecinos, el 
municipio y las escuelas del sector.

“Mantenerlas en O’Higgins es también ser responsable con el 
cuidado patrimonial, material e inmaterial de la región”, resume 
Carlos Morales. 

PANELES SOLARES EN EL MAULE 

En 2023 se realizaron dos iniciativas importantes relacionadas 
con el medioambiente en la región del Maule. La primera fue en 
una pequeña localidad de Colbún, El Melado, un sector muy ais-
lado que no tiene energía eléctrica de manera regular. En este 
sector viven alrededor de 30 familias, no tiene acceso fácil, es un 
camino de tierra a unas cinco horas de Talca, la capital regional, y 
a tres horas de Colbún, la capital comunal.  

“Nuestros jóvenes Servicio País desarrollaron una postulación 
al fondo de acceso a energía para dotar de paneles solares la 
sede social, y de esta manera, tener un mejor acceso a este re-
curso en el territorio”, cuenta Gonzalo Núñez, director regional 
de la Fundación en el Maule. El proyecto fue adjudicado y su 
implementación comenzó a finales de 2023. “Iniciativas como 
está ayudan a poner en el radar público realidades rurales de 
territorios que muchas veces son  desconocidos para la mayoría. 
Más allá del aspecto de energía responsable, estamos logrando 
visibilizar El Melado, poniendo luz sobre la localidad y haciéndola 
parte de la conversación pública”, resume Gonzalo. 

Paralelamente, la Seremi de Medioambiente del Maule junto a la 
comunidad de Loanco –los pescadores, la junta de vecinos, la es-
cuela, los niños– y Servicio País, hicieron una jornada de limpieza de 
la playa en la que participaron más de 40 personas. “Para nosotros 
era importante realizar ese trabajo porque la comunidad tiene in-
terés de visibilizar Loanco y potenciarlo como un destino turístico 
enfocado en el cuidado medio ambiente, y este tipo de iniciativas 
sirven para otras personas conozcan las riquezas del territorio, la 
asociatividad e identidad local", cuenta el director regional. 

El sector tiene varias problemáticas con desechos. El camión re-
colector de basura pasa pocas veces a la semana, y como se trata 
de una caleta donde se hace actividad de pesca artesanal, tam-
bién hay varios residuos que deben ser tratados. Por lo mismo, “la 
comunidad reconoce la importancia de cuidar el medioambiente 
y sabe que su entorno tiene mucho potencial. Es una playa exten-
sa, con la desembocadura de un río, con roqueríos importantes y 
restaurantes abastecidos por la caleta. Todos reconocen la impor-
tancia de cuidar este lugar y de desarrollar el turismo sin que se 
vuelva algo masivo”, concluye Gonzalo. 

Experiencias medioambientales
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ENTREGA DE FONDO DE ACCESO A LA ENERGÍA (FAE), 
DE SEREMI DE ENERGÍA A LA COMUNIDAD DE EL 
MELADO, COLBÚN. JUNIO 2023.

CONMEMORACIÓN 25 AÑOS DEL RECONOCIMIENTO COMO 
MONUMENTO HISTÓRICO DE LAS RUEDAS DE LARMAHUE. REGIÓN DE 
O'HIGGINS, OCTUBRE 2023.

RUEDAS DE LARMAHUE. REGIÓN DE O'HIGGINS.
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FUNDACIÓN PUBLICA LIBRO 
“TESIS PAÍS 2023 PIENSA CHILE 
SIN POBREZA”

En agosto de 2023, en el marco del 
seminario “Tesis País. Piensa Chile sin 
pobreza”, se presentaron cuatro de los 
trabajos seleccionados para ser parte 
del volumen 15 del libro con el mismo 
título. 

“Tesis País 2023 Piensa Chile sin po-
breza”, contiene un compendio de 22 
artículos trabajados en 2022, con te-
máticas vinculadas a la salvaguardia 
del patrimonio biocultural, gobernanza, 
planificación territorial, desarrollo local, 
gestión comunitaria y pandemia, retor-
no juvenil y educación socioambiental, 
crisis hídrica, desertificación y cuidado 
del medio ambiente, derechos de agua, 
protección social, políticas de cuidados 
para personas mayores y para personas 
en situación de calle, hábitat y pobreza, 
déficit habitacional, deforestación y po-
breza energética.

Durante el evento, Catalina Littin, Di-
rectora Ejecutiva de la Fundación Su-
peración de la Pobreza, destacó que 
“para esta Fundación es una necesidad 
y un objetivo promover un espacio para 
la investigación, para la generación de 
conocimiento nuevo, en la temática 
amplia de las diversas manifestaciones 
de la pobreza. Por eso Tesis País  fo-
menta estas investigaciones aplicadas 
que buscan generar propuestas de so-
lución a problemáticas  locales. Privile-
giamos la generación de conocimiento 
en territorios donde prácticamente no 
se cuenta con investigadores, donde 
a las universidades les cuesta mucho 
llegar, sobre los fenómenos, sociales, 
económicos, culturales, naturales, que 
afectan a nuestro país”. 

TESIS PAÍS:
MÁS DE 15 AÑOS FOMENTANDO EL 

DESARROLLO PROFESIONAL DE JÓVENES
La iniciativa es un espacio académico y formativo que viene a completar 
las oportunidades que la Fundación Superación de la Pobreza ofrece a la 

juventud. Aquí, algunos destacados del programa en 2023. 

“Apoyar con 
investigaciones al 
desarrollo local”.

153
POSTULACIONES FUERON 
RECIBIDAS, DE UN TOTAL DE 
195 TESISTAS.

postulaciones fueron 
para la modalidad de 
proyecto de tesis.

postulaciones fueron 
para la modalidad de 
tesis terminada. 9494 5959

LAS REGIONES 
METROPOLITANA -> 32
BIOBÍO -> 13
VALPARAÍSO -> 11 
FUERON LAS QUE MÁS 
RECIBIERON POSTULACIONES. 3 -> Modalidad Proyecto de Tesis.

26 -> Modalidad Tesis Terminada.

49 
TESIS

61
TESISTAS

DE

FUERON SELECCIONADAS:

70%
DE LOS TESISTAS 
SELECCIONADOS
SON MUJERES

EL MAYOR NÚMERO DE 
RECLUTADOS SON DE LA:

UNIVERSIDAD 
DE CHILE

UNIVERSIDAD 
AUSTRAL DE 

CHILE

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 

CHILE

2 JORNADAS
VIRTUALES

de inducción fueron realizadas, una 
por cada modalidad del programa. 
Adicionalmente se realizaron 
inducciones regionales con tesistas, 
y talleres de escritura y estilo, de 
enfoque de género en las políticas 
públicas, de políticas públicas y de 
enfoques sobre la pobreza. 

TESIS PAÍS HA 
COLABORADO 

CON MÁS 
DE 600 

ESTUDIANTES 
DE PRE Y 

POSGRADO EN 
LOS ÚLTIMOS 

15 AÑOS.

FOCOS TEMÁTICOS: 

Gestión y gobernanza del recurso 
hídrico, cambio climático, bienes 

comunes y gobernanza, perspectiva 
de género, patrimonio agroalimentario, 

inseguridad alimentaria, memoria 
e identidad del pueblo chango, 

asociatividad y comercialización, 
despoblamiento, migración, turismo, 

vivienda y ganadería camélida.

Revista Voces, 2024
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Estudios

TERRITORIO BIOCULTURAL 
WALLMAPU

El estudio  de escalabilidad en intervenciones del 
TBC Wallmapu se centró en  Alto Biobío, región 
del Biobío, y en La Araucanía en las comunas de 
Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue. Dentro de 
este territorio se identificaron elementos biocul-
turales comunes, como modos y medios de vida 
vinculados a la identidad pehuenche y la vida 
cordillerana, donde los grupos humanos que lo 
habitan se dedican principalmente a la ganadería, 
la agricultura familiar campesina, la recolección y 
comercialización de leña y piñones, y la produc-
ción de agroelaborados y artesanías. Además, 
durante los últimos años se han trazado horizon-
tes de desarrollo local vinculados al turismo y la 
comercialización de productos locales.

Entre los principales resultados del estudio, es-
tán la identificación de anhelos de calidad de 
vida vinculados a la tranquilidad y el equilibrio 
entre el acceso a bienes y servicios, infraestruc-
tura, salud, conectividad e ingresos económicos, 
y la posibilidad de reproducir los modos de vida 
de las comunidades en el propio territorio, con 
unidad,  apoyo entre vecinos y la visibilización 
de su realidad, sus recursos y necesidades. 
También se identificaron capacidades y recur-
sos locales como la base desde donde proye-

Estudios 
que 
identifican 
y muestran 
nuevas 
alternativas

Durante 2023, la Fundación Supe-
ración de la Pobreza llevó a cabo 
tres grandes estudios. Desde los 
territorios Urbano y Wallmapu se 
centraron en localidades donde ha 
intervenido SERVICIO PAÍS e inda-
garon las herramientas para esca-
lar la intervención en los territorios. 
El estudio del Litoral insular, por su 
parte,  se enfocó en las costumbres 
como un elemento fundamental 
para entender y promocionar la 
cohesión y el tejido social en co-
munidades que se encuentran en 
situaciones de conflicto en el sur 
de Chile. Aquí, las claves de las tres 
investigaciones. 

tar estrategias de intervención, principalmente 
capacidades asociadas a saberes y tradiciones. 
No obstante, para que estas se activen y se pro-
yecten logros, resultan clave las capacitaciones 
técnicas y la adquisición de nuevas herramientas 
y conocimientos, en este sentido el acompaña-
miento técnico de SERVICIO PAÍS complementa 
los conocimientos y saberes locales.

En cuanto a las comunidades, el estudio con-
cluyó que para que los procesos escalen resulta 
necesario el involucramiento de la comunidad en 
las etapas de planificación y ejecución de inicia-
tivas, teniendo un rol central en la toma de deci-
siones y de proyecciones. Por último, el estudio 
identificó un rol clave de las mujeres en los pro-
cesos de escalabilidad, pero a su vez se detectó 
una serie de problemáticas que actúan como 
obstaculizadores para ellas, donde destacan las 
dinámicas machistas y de violencia intrafamiliar.
 

RUKA PEWENCHE KÜDAW, ESPACIO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
LOCALES UBICADO EN RALCO, COMUNA DE ALTO BIOBÍO.



TERRITORIO BIOCULTURAL 
URBANO

El estudio de escalabilidad en intervenciones 
del TBC urbano  incluyó las experiencias de in-
tervención en las comunas de Paipote-Copiapó 
en Atacama; Vicuña, en la región de Coquimbo 
y San José de Maipo en la región Metropolitana. 
Se focalizaron estas experiencias porque todas 
comparten las dinámicas barriales del mundo 
urbano, con un tejido social muy fragmentado y 
con bajos niveles de participación. Además, en 
esos territorios, con el acompañamiento sistemá-
tico de SERVICIO PAÍS se ha logrado reactivar y 
crear distintas organizaciones que albergan uno 
de los pilares del patrimonio biocultural de esos 
sectores para avanzar progresivamente hacia un 
horizonte de desarrollo local inclusivo.

Entre los hallazgos preliminares del estudio, está 
la identificación de las principales problemáticas 
presentes en el territorio, tales como la baja par-
ticipación comunitaria, dificultad en el acceso a 
servicios, la degradación del entorno, las preca-
rias condiciones del espacio público y la seguri-
dad. Otra problemática emergente tiene relación 
con la tensión permanente que existe entre la 
ruralidad y la urbe en territorios donde conviven 

estas dos categorías y dinámicas, como en San 
José y Vicuña. 

El estudio también detalló que el barrio, la ciudad 
y el territorio son unidades interdependientes 
para poder comprender de qué forma se expre-
sa (o no) la cohesión social, uno de los pilares 
fundamentales del trabajo que realiza SERVICIO 
PAÍS  y que encuentra, a su vez, barreras y cata-
lizadores de gran envergadura. 

Una de las características principales en el de-
sarrollo de las fases del programa SERVICIO 
PAÍS, es la progresiva activación y despliegue 
de capacidades locales. Pero para poder lograr 
esto, un pilar fundamental tanto en la instalación, 
como en el resto de las fases de intervención, es 
el profundo vínculo que establecen los profesio-
nales con la comunidad en cuestión. En cuanto 
a los idearios de calidad de vida, la investigación 
destacó la importancia de la seguridad. En efec-
to, el habitar de manera segura e integrada fue 
una de las prioridades más sentidas por las co-
munidades urbanas.

Revista Voces, 2024
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FOCUS GROUP AÑO 2023 EN COMUNA 
DE VICUÑA. ASISTEN VECINOS 
PERTENECIENTES A LA JJ.VV LOS HÉROES Y 
CLUB DEL ADULTO MAYOR.
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METODOLOGÍA DE 
LOS ESTUDIOS: 

MÉTODO: 
Mixto-documental cualitativo.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS: 

DATOS PRIMARIOS: Entrevistas, 
focus group, etnografías.

DATOS SECUNDARIOS: Revisión 
de documentos y registros 
internos y externos (audiovisual, 
fotográfico, etc).

MUESTRA: 
Localidades que son actualmente 
parte de intervenciones 
SERVICIO PAÍS y que han sido 
acordadas entre Propuestas 
País y las direcciones regionales 
en virtud de su relevancia 
estratégica.

TERRITORIO BIOCULTURAL 
LITORAL INSULAR 

El Mar interior de Chiloé contiene al menos 
48 islas menores, así como localidades 
continentales aisladas, donde persiste un modelo 
de vida basado en las costumbres, que contiene 
prácticas, saberes y dimensiones cosmogónicas 
que – a diferencia del modelo de desarrollo 
actual– refuerza funciones ecosistémicas, y 
sanciona moralmente el acaparamiento individual, 
la competencia entre pares y la sobreexplotación 
de la naturaleza.

La Fundación ha desarrollado numerosos 
estudios dedicados a analizar a este modelo 
de vida y a sus portadores, que permitieron al 
Gobierno regional de Los Lagos, y a servicios 
públicos, orientar esfuerzos de políticas públicas 
para apoyar a estas comunidades, que están 
afectadas por graves problemáticas de pobreza, 
falta de servicios y ausencia de Estructura de 
Oportunidades. 

La pandemia fue un momento de crisis que aisló 
(aún más) a estas islas y localidades del resto de 
la región, y desde entonces no sabemos a ciencia 
cierta qué ha ocurrido con éstas. Es por ello, que 
la Fundación realizó un nuevo estudio que buscó 
dar cuenta de la situación actual, respondiendo a 
problemas que fueron manifestados en los estu-
dios previos. 

La investigación identificó que las costumbres si-
guen vigentes, especialmente en zonas aisladas 
(continentales e insulares). Ello rompe con la afir-
mación de que son sólo un referente del pasado.

Los usos consuetudinarios son prácticas o con-
ductas realizadas por los integrantes de una 
asociación de comunidades o una comunidad 
de forma habitual, y son reconocidas colectiva-
mente como manifestaciones de su cultura. En 
el estudio, se destaca que estos usos mantienen 
su vigencia, y se encuentran asociados a una es-
pacialidad y una manifestación práctica que está 
vinculada a una manera de entender el mundo y 
sus elementos. Estos usos permiten la regulación 
de diversas amenazas como la sobreexplotación 
de los recursos y también de los conflictos entre 
las personas, mientras refuerzan las funciones 
ecosistémicas que tiene la naturaleza para las 
comunidades.

Sin embargo, estos usos enfrentan animadver-
sión por parte de quienes orientan sus esfuerzos 
exclusivamente hacia la explotación de la natura-
leza, sin contemplar la restauración ecológica o la 
compensación hacia los habitantes locales. 

La intermediación, fiscalización y resolución 
de estos conflictos ocurren en un escenario 
desigual e inequitativo que finalmente, privi-
legia a los actores extractivos y desfavorece a 
quienes dependen del modelo consuetudina-
rio insular. Si esta lógica de funcionamiento se 
mantiene en el tiempo, los conflictos se incre-
mentarán e intensificarán, y hoy en día es po-
sible observar que ya han permeado el tejido 
comunitario de las comunidades estudiadas.

Estudios

MUJER MARISCANDO EN 
ISLA LAITEC, COMUNA DE 
QUELLÓN, AÑO 2010.
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Participación 
e incidencia: 
DÓNDE ESTUVIMOS PRESENTES EN 2023 

Desde redes y seminarios, pasando por una 
feria laboral y llegando hasta la ONU. Estos 
fueron algunos de los hitos más destacados 
del año para la Fundación Superación de 
la Pobreza  en cuanto a su participación e 
incidencia en diferentes espacios.

CONSEJOS CONSULTIVOS 

Durante el ciclo 2023-2024, el proyecto Redes continuó con el desa-
rrollo de los 16 Consejos Consultivos. Participan en ellos 114 jóvenes 
SERVICIO PAÍS de años anteriores que han apoyado 38 actividades 
regionales. Los consejeros aportan su experiencia tanto al equipo re-
gional como a los jóvenes del programa, participando en jornadas y 
capacitaciones.

DIÁLOGOS PAÍS 

En 2023, Diálogos País, la iniciativa de seminarios y espacios de re-
flexión de la Fundación, contó con la participación de dirigentes, pro-
fesionales del sector público y municipal, autoridades regionales, y 
académicos. En los 22 seminarios y conversatorios realizados en las 16 
regiones del país, se trataron temas tan diversos como la problemática 
del agua,  del patrimonio cultural material e inmaterial, turismo local, 
ganadería camélida y seguridad en campamentos.

RED DE LÍDERES
Y LIDERESAS
 
En 2023 se realizaron 16 actividades de intercambio de experiencias y 
aprendizajes entre líderes y lideresas. Un total de 101 lideresas y líderes 
conforman la Red a nivel nacional, en la que un 75% son mujeres y un 
25%, hombres. Entre sus temas de experticia se cuentan: cooperativis-
mo, género, gestión de recursos hídricos, patrimonio cultural inmaterial, 
manejo de recursos naturales, incidencia en políticas públicas, diseño 
de proyectos comunitarios, migración e interculturalidad. 

Cohesión y convivencia social: ¿Cuáles son los 
temas que le preocupan a Chile? Un análisis 
donde participó Roberto Méndez (FUSUPO - UC), 
Sebastián Izquierdo (CEP) y María Luisa Méndez 
(COES). Organizado por nuestra fundación y 
Escuela de Gobierno UC. 17 octubre, 2023.

Catalina Littin participa en sesión del Consejo de 
la Sociedad Civil de la Dirección de Presupuestos 
(DIPRES).

Seminario "Propuestas de comisión para 
regulación de la relación entre fundaciones y 
el Estado", organizado por Centro de Políticas 
Públicas UC y Chile Transparente.
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COQUIMBO

Julieta Cortés, del Grupo de 
Investigación y Acción por el Agua 
(GIAA) y parte de la Red de Líderes y 
Lideresas de la región de Coquimbo, fue 
recibida en una audiencia pública por el 
Consejo Constituyente, donde presentó 
la propuesta del GIAA "Agua para las 
comunidades y la naturaleza: desde el 
secano a la nueva Constitución".

LOS LAGOS

En la comuna de Quemchi se 
llevó a cabo un intercambio 
de experiencias y aprendizaje 
entre la lideresa Marisol 
Almoncid y lideresas de la 
comuna. La actividad se 
centró en la experiencia de la 
lideresa en hortalizas y la vida 
en el mundo rural.

ATACAMA Y ARICA

En noviembre se desarrolló 
una actividad de intercambio 
de experiencias y aprendizaje 
entre el líder de la región de 
Arica, Álvaro Mamani, y líderes 
y lideresas de la comunidad 
Changa. La experiencia tuvo 
como eje central la temática 
del turismo sostenible como 
factor de desarrollo local en las 
comunidades.

MAULE Y MAGALLANES

Traspaso de saberes y técnicas en torno a lo textil. La actividad 
buscó generar un intercambio y traspaso de saberes en torno a 
lo textil y tejido de materia prima entre cultoras de Rari y Puerto 
Edén. Las cultoras de Puerto Edén, pertenecientes a comunidades 
mapuche-huilliche y kawésqar, han transmitido de generación en 
generación sus conocimientos sobre la artesanía de junquillo. 

VALPARAÍSO Y METROPOLITANA

El encuentro bi-regional entre Valparaíso y la región 
Metropolitana dejó una huella significativa en nuestras 
comunidades. Las jornadas fueron un espacio enriquecedor 
donde líderes locales compartieron experiencias e ideas para 
abordar desafíos comunes.

Dónde estuvimos en 2023
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EN LA REGIÓN DE ATACAMA...

Nayen Pávez, de la Universidad de Atacama, 
se reunió con los profesionales SERVICIO 
PAÍS de la región, con el objetivo de realizar 
una presentación y trabajo sobre intervención 
social con enfoque de género con pertinencia 
territorial. 

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO...

Christian Méndez, académico de la red 
de académicos, lideró el acompañamiento 
técnico entre la escuela de Diseño de la 
Universidad de La Serena y emprendedoras 
de la localidad de San Pedro, Profesionales 
Servicio País de la comuna de Río Hurtado. 

EN LA REGIÓN DE AYSÉN...

Se llevó a cabo una enriquecedora charla y 
transferencia de conocimientos por parte del 
académico Sebastián Ibarra a los jóvenes del 
programa.

PARTICIPAMOS EN LA FERIA LABORAL 
USACH Y DESTACAMOS LOS DESAFÍOS 
PARA LA EMPLEABILIDAD AL 2030

La psicóloga Adriana Henríquez Luna, directora de Selección 
y Desarrollo de Recursos Humanos de la Fundación Supe-
ración de la Pobreza – SERVICIO PAÍS, participó de la Feria 
Laboral Usach, una instancia que ofreció más de mil vacan-
tes de empleo para la comunidad estudiantil y egresada de 
la Universidad. 

Junto con brindar oportunidades de prácticas profesionales, 
primeros empleos y ocupaciones para profesionales, la mues-
tra laboral contó con un amplio programa de actividades, 
charlas y talleres en formato virtual y presencial para quienes 
buscaban superar los desafíos con que se encuentran en la 
búsqueda de un lugar donde trabajar. 

PARTICIPAMOS DE PANEL EN LA ONU SOBRE 
LOS AVANCES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

En julio, Carmen Luz Sánchez, Coordinadora de Gestión Programática y Evalua-
ción de SERVICIO PAÍS, en representación de nuestra Fundación, participó de 
un panel en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, donde estuvo acom-
pañada por representantes de Irlanda, Sierra Leona y Ginebra, para conversar 
sobre las fortalezas y logros de la sociedad civil en la contribución, promoción, 

protección y avance de 
los DD.HH. En 2023 se 
cumplieron 75 años de 
la Declaración Mundial 
de Derechos Humanos 
(DMDH), por lo que 
nuestra Fundación fue 
invitada a reflexionar 
acerca del rol que ha 
jugado la sociedad civil 
en esta materia.

RED 
ACADÉMICA

La red de académicos y 
académicas ha trabajado 
de la mano de los jóvenes 
SERVICIO PAÍS gestionando 
y facilitando espacios de 
conocimiento y aprendizaje. 
La red está compuesta por 
56 académicos y académicas 
comprometidos con el 
desarrollo profesional tanto 
de sus estudiantes como de 
los jóvenes del programa, 
durante este ciclo se llevaron 
a cabo 17 actividades a lo 
largo del país.
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PREMIACIÓN 

El cortometraje “Lafkenche Mapu Leufü” ganó en la categoría 
Documental Pueblos Originarios del Festival Internacional de 
Cine Lebu 2023. Al evento asistió Cristian Riquelme, director de 
la Fundación en la región del Biobío.

Catalina Littin se reúne con otras 
organizaciones de la sociedad civil en 
Basepública para analizar los anuncios 
del Presidente Gabriel Boric en la 
Cuenta Pública Participativa 2023.

En diciembre se constituye el 
nuevo Consejo de la Sociedad Civil 
(COSOC) del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), del cual forma 
parte nuestra directora ejecutiva 
Catalina Littin.

¡SOMOS PARTE DEL CONSEJO 
NACIONAL DE DESARROLLO 

TERRITORIAL!

La Fundación fue elegida por organizaciones 
vinculadas al desarrollo territorial, local, cultural y 
patrimonial para ser parte del Consejo Nacional de 
Desarrollo Territorial, que asesorará al Presidente de 
la República en la implementación de la Política de 
Desarrollo Urbano, la Política Nacional de Desarrollo 
Rural y la Política de Ordenamiento Territorial.

En este consejo, la Fundación será representada por su 
Directora Ejecutiva, Catalina Littin. El Consejo trabajará 
por el desarrollo territorial del país, tanto urbano como 
rural, y en él participarán organizaciones vinculadas 
a la vivienda y desarrollo de barrios, al desarrollo 
local y territorial, al apoyo de pequeños productores 
agrícolas, representantes de universidades, además 
de contar con una secretaría ejecutiva designada por 
el Gobierno.

Dónde estuvimos en 2023



Colaborar para 
transformar... 

Logros en conjunto 
con el mundo privado
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INAUGURACIÓN BUS ESCUELA DE PUATENDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO



Para forjar mejores comunidades, colaborar en alianzas es clave. En 2023, la Fundación 
Superación de la Pobreza trabajó estrechamente con empresas privadas en proyectos sociales 
cuyo fin era mejorar la calidad de vida de las personas que viven en comunidades rurales de 
Chile. De la mano de DirectTv, se trabajó en la transformación de un antiguo bus-escuela muy 
deteriorado, para convertirlo en un flamante salón de clases - laboratorio. En colaboración 
con AngloAmerican se elaboró material y capacitó a líderes de colectivos y organizaciones 
sociales. Junto a Fracción Farmacias, se pudo llevar medicamentos básicos a las zonas más 
alejadas y pobres de Chile; y con los vecinos de La Ligua, gracias al apoyo de Fundación 
Colunga, se desarrollaron proyectos de impacto cultural. Aquí, estas historias. 

DE BUS A UNA SALA
DE CLASES

Niños y niñas saltaron de alegría al ver al bus oxi-
dado de su escuela convertido en una moderna 
sala de clases, con laboratorio incluido. El pro-
yecto del Bus Escuela Plus puesto en marcha por 
DirectTv en alianza con SERVICIO PAÍS ha trans-
formado las condiciones educativas de los niños 
y niñas de la escuela Eduardo Becerra Bascuñán, 
de la comuna de Putaendo, en Valparaíso.

La comunidad llevaba largo tiempo añorando la 
transformación de este bus que se deterioraba 
día a día en el patio del colegio. Así lo cuenta Pa-
mela Guajardo, líder del Área de Sustentabilidad 
de DirecTv. “Los apoderados y docentes venían 
buscando recuperar este bus para convertirlo en 
un espacio de convivencia”, dice. “Nos manda-
ron dibujos y cartas que los niños habían hecho 
donde contaban qué es lo que querían del bus y 
decidimos hacernos responsables del proyecto”, 
explica. 

Es que el bus tenía un enorme valor simbólico. 
Fue la primera aula del colegio Eduardo Becerra 
Bascuñán. Tres promociones tuvieron clases allí, 
antes de que fundara la escuela en 1986. Por 30 
años estuvo olvidado, oxidándose y maltratándo-
se por el paso del tiempo. Por eso, para los pa-
dres, madres y apoderados era esencial rescatar-
lo y convertirlo en algo valioso y útil que aporte a 
la educación de las nuevas generaciones.

En colaboración con la Universidad San Sebas-
tián, el Instituto AIEP y la Municipalidad de Pu-
taendo, con la coordinación de SERVICIO PAÍS, 
el sueño se hizo realidad. El Bus Escuela Plus es 
ahora una reluciente sala con juegos sobre cómo 
generar energía limpia, aprender sobre ciencia 
y la vida de un huerto sostenible. “Es un aula 
perfecta. Los niños pueden tener clases, experi-
mentar momentos de aprendizaje, de juego y de 
convivencia. El mobiliario, además, es modular y 
transportable”, explica Pamela. 

La colaboración entre la empresa y la Fundación 
fue esencial para este regalo tan esperado. Los 
jóvenes del programa fueron los encargados de 
articular a las organizaciones, la escuela y la co-
munidad para concretar tan anhelado proyecto. 

“Resultó ser un trabajo muy enriquecedor. Me 
encontré con personas muy valiosas con una 
tremenda capacidad de trabajar en equipo y de 
poner sus conocimientos y herramientas a dispo-
sición”, asegura Pamela Guajardo.

El resultado superó las expectativas, especial-
mente porque tanto apoderados como docentes 
se encargaron de que el proyecto fuese una sor-
presa para los niños y niñas. Desde noviembre del 
2022, se empezó la ardua tarea de remodelación 
del bus para quitarle el óxido, cambiar los pisos y 
ventanas, puertas y sistema eléctrico y convertir-
lo en área propicia para la creatividad y el apren-
dizaje. La inauguración, dice Pamela, fue todo un 
éxito. “Cuidamos de que los niños no se pasaran 
del telón que teníamos puesto para que no lo vie-
ran antes”, cuenta. “Cuando por fin lo hicieron, se 
pusieron felices, muy felices”, dice. El Bus Escuela 
Plus fue inaugurado en septiembre del 2023. Se 
empezará a utilizar en marzo de  2024, cuando 
inicien las clases. 

Colaborar para transformar - Logros en conjunto con el mundo privado
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IMPACTO POSITIVO DE LÍDERES 
COMUNALES

Con un diálogo abierto e intercambio de experiencias, líderes de 
comunidades rurales se capacitaron para generar un impacto posi-
tivo en sus organizaciones. Alrededor de 200 dirigentes de juntas 
de vecinos, clubes de adulto mayor y colectivos de mujeres partici-
paron en la Escuela de Líderes, una iniciativa puesta en marcha por 
la minera AngloAmerican en alianza con la Fundación Superación 
de la  Pobreza. 

El proyecto se realizó en las comunas de Colina, Lo Barnechea y 
Til til, ubicadas en la Región Metropolitana. Y de Nogales, Catemu, 
Llay Llay y Panquehue, en Valparaíso. El trabajo de capacitación 
tendrá una duración de tres años y está dividido en tres módulos: 
presencial, virtual y cápsulas de aprendizaje. 

Los temas que se abordaron en 2023 fueron liderazgo, comunica-
ción efectiva, resolución de conflictos y trabajo en equipo. “Desde 
la primera clase, muchas personas que participaron de la Escuela 
de Líderes pusieron en marcha los temas enseñados”, dice Carolina 
López, Coordinadora del programa desde la Fundación Superación 
de la Pobreza. “Reconocieron su propio liderazgo y se dieron cuenta 
que había espacios de mejora”, explica. 

Los conocimientos que los líderes rurales se llevaron fueron sustan-
tivos. Carolina recuerda que en la última clase presencial, una diri-
genta contó que a ella le gustaba que las cosas se hicieran “como 
ella lo decía”, y eso le traía problemas. “Quería que las cosas fueran 
perfectas como se las imaginaba en su cabeza, pero las distintas 
clases y temáticas la llevaron a una reflexión profunda de su forma 
de llevar la organización. Fue consciente de que las cosas no tenían 

que salir exactamente como ella las imaginaba, que habían otras 
posibilidades de resultados y aunque fueran distintas, también es-
taban bien”, explica Carolina. 

Para construir mejores comunidades, estos dirigentes también 
aprendieron cómo lidiar con personas que eran muy negativas 
respecto a cualquier iniciativa dentro del grupo: “Se repetía mucho 
que las organizaciones tenían algunas personas que te echan aba-
jo montones de ideas, viajes y proyectos y que en general, nada 
les parece. El tema se abordó en la resolución de conflictos y los 
dirigentes mismos, con ayuda del relator, fueron construyendo es-
trategias para mejorar estos pequeños problemas, para darles otra 
oportunidad a estas personas, otra mirada, acoger y darles un es-
pacio de escucha”. 

La Escuela de Líderes buscó profundizar en los conocimientos y dar 
a los dirigentes herramientas para que puedan postular a fondos 
y ejecutar proyectos que los beneficien. Ya que en su mayoría se 
trabaja con personas mayores que no tienen estudios en educación 
superior, el mayor desafío es trabajar la brecha digital. 

Revista Voces, 2024
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Para Javier Vega, fundador de Fracción Farma-
cias, había dos opciones: ser indiferente ante la 
escasez de medicamentos en las comunas rura-
les más pobres de Chile o tomar responsabilidad 
y hacerse cargo. Él eligió la segunda. “Hace cinco 
años, armamos una compañía que se llama Frac-
ción, que viene de fraccionamiento. Su objetivo 
es mejorar el acceso a los medicamentos de las 
personas en Chile. Ese es nuestro sueño. Y para 
eso, creemos en el mundo digital, el colaborativo, 
el de alianzas públicas y privadas”, dice. 

Javier identificó que un promedio de 50 comu-
nas en el país no contaban con farmacias. En to-
das, explica, la causa es la misma: están alejadas 
de la ciudad, tienen pocos habitantes y son po-
bres. “La ecuación es perfecta”, dice Javier “que-
dan lejos, no hay gente, no hay plata, entonces, 
no hay farmacia”. 

Ahí, donde el sistema público es menos eficiente 
en cuanto a la gestión de medicamentos, Javier 
diseñó un proyecto en las comunidades de San 
Pedro de Atacama, Sierra Gorda, María Elena, 
Vichuquén y Empedrado. “Instalamos farmacias 
locales, livianas y modulares de 30 metros cua-
drados que cumplen con todo lo que demanda 
la autoridad. Entel nos provee de conectividad, 
Microsoft creó la nube y fue crucial el rol de la 
Fundación Superación de Pobreza”, cuenta Ja-
vier. “Entendimos que había que trabajar con 
los territorios y los jóvenes SERVICIO PAÍS de la 
Fundación están en esos lugares. Por ejemplo, 
para el proyecto de Empedrado, en Talca, nos 

ayudaron a hacer un análisis de mercado, a com-
parar precios, hablaron con la gente para ver si 
les hacía sentido nuestra propuesta,, nos ayuda-
ron a conseguir el local para poder instalarnos y 
se reunieron con autoridades”, dice. 

Actualmente, la iniciativa cuenta con 6 farmacias 
modulares funcionando en el país y se espera 
que se armen cuatro más. Más de cien mil per-
sonas ya han sido impactadas con la llegada de 
Fracción Farmacias a sus comunidades. Según 
el balance del proyecto, las familias han abara-
tado sus costos en compra de medicamentos en 
un 38%, así como reducido en una hora y media 
su tiempo de viaje para llegar hasta ellos. Sin 

embargo, la tarea aún resulta desafiante ya que 
es lenta y cara.  Mirando hacia el futuro, Javier 
planea que la operación sea más bien digital de 
cara al segundo semestre de 2024. “Queremos 
colocar un tótem con un computador en las 
municipalidades de las comunidades y que una 
persona del pueblo ayude en la compra, pedi-
do, encargo y recepción de los medicamentos”, 
concluye. 

MEDICAMENTOS PARA QUIENES ESTÁN LEJOS

Colaborar para transformar - Logros en conjunto con el mundo privado
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MEJORAR EN CONJUNTO LAS 
CONDICIONES DE VIDA

Los vecinos de la Ligua, en Valparaíso, han entendido que la unión 
hace la fuerza. Desde el año 2021, se ha instalado en esta co-
munidad el programa Territorio Común para fortalecer el sentido 
social, el liderazgo comunitario y la cohesión entre vecinos. Para 
lograrlo, dice María Paz Rengifo, directora de la Fundación en Val-
paraíso, se ha formado un directorio local que convoca a líderes 
comunales, juntas de vecinos y a emprendedores locales para que 
diseñen, en conjunto, un plan para mejorar las condiciones de vida 
en la comunidad. “Se empieza un plan de capacitación para que 
distintas agrupaciones de la comuna puedan postular a fondos 
concursables que llegan hasta los 5 millones de pesos”, dice María 
Paz. “Difundimos el proceso de postulación a través de charlas y 
capacitaciones vinculadas a temas de cultura y música. El comité 
de evaluador externo, supervisado por la fundación Colunga, armó 
una selección de proyectos que se adjudican los fondos”.

El programa Territorio Común comenzó en La Ligua en octubre del 
2021. Está inspirado en el programa Fondo de Respuesta Comu-
nitaria que se empezó durante la pandemia, cuyo propósito fue 
juntar varias fundaciones donantes para que impulsen proyectos 
como ollas  comunes y comedores solidarios. “Después del pro-
yecto se hicieron muchos análisis y lo que resaltamos fue que la 
gente se sintió empoderada. Sintieron que podían definir su propio 
destino en respuesta a una emergencia. Con esa experiencia, se 
definió que era necesario conformar un directorio compuesto por 
los mismos comuneros para que ellos mismos tengan el poder de 
decisión”, dice.

Actualmente el programa Territorio Común está presente en cua-
tro comunas: La Ligua, San Bernardo, Puente Alto y Santiago. Es 
un proyecto de las fundaciones Avina, Colunga, Fibra, Mustakis y 
Olivo, que se ejecuta con el apoyo en terreno de las fundaciones 
Don Bosco, Superación de la Pobreza y Urbanismo Social, y cuenta 
con la participación de la Corporación Simón de Cirene. Este es un 
proyecto que duró tres años, termina en mayo de este 2024, y ha 
permitido dejar capacidades instaladas en los territorios donde ha 
estado presente. La inversión total supera los mil millones de pesos.

La Fundación Superación de la Pobreza es la única que está pre-
sente con este proyecto en la región de Valparaíso. María Paz 
Rengifo, directora de nuestración en esta región, cuenta que los 
proyectos más comunes que presenta esta comunidad son los 
que están relacionados a la música, la cultura y el empoderamien-
to femenino, como tiendas de emprendedoras de tejido, jóvenes 
artistas que pueden tener un centro de grabación y una academia 
de baile que busca promover el folclor de La Ligua y buscan mejo-
rar su indumentaria, vestimenta y puesta en escena. 
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10 LECCIONES
SOBRE LA DESINFORMACIÓN Y SUS IMPACTOS 

EN LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES
En 2023 como parte de la Alianza Comunicación y Pobreza presentamos el estudio “Desinformación y 

noticias falsas: Un riesgo para la cohesión social”. El texto elaborado a partir de investigación y entrevistas 
con distintos expertos latinoamericanos, reveló que las “fake news” pueden tener mayores impactos en la 
población en situación vulnerable, además de afectar el ejercicio democrático y la cohesión social. Aquí, 

algunos de sus temas clave. 

La desinformación tiene más proba-
bilidades de ser difundida que la in-
formación verdadera. Como asimismo, 

desmentir una desinformación lleva mucho más 
tiempo que difundir una. Investigaciones nacio-
nales e internacionales han demostrado que los 
contenidos falsos se reproducen varias veces 
más rápido en X (ex Twitter) que los verdaderos: 
concentran más likes que otros y muestran me-
nores barreras de comprensión lectora.

Los tres ingredientes esenciales de la 
desinformación son:  una intención de 
generar un determinado efecto, prefe-

riblemente político; una falsedad construida por 
un emisor; y una presentación formal con apa-
riencia de verdad. Como puede ser un sitio web 
que parezca un medio informativo, algún docu-
mento que parezca oficial y otras. 

La sociedad está transversalmen-
te afectada por la desinformación y 
cualquier persona puede creer o di-

vulgar una,  no obstante sus consecuencias 
son distintas en los diversos grupos sociales. 
Los grupos en pobreza y vulnerabilidad, a la vez 
que soportan mayores inequidades, también 
están en desventaja con respecto a la desinfor-
mación. Pueden ser más afectados por la desin-
formación porque enfrentan un contexto social 
y educativo con menos herramientas analíticas: 
sus redes de información y figuras de referencia 
son más restringidas; están más lejos de poder 
participar en las decisiones que les afectan di-
rectamente, votan menos, participan menos y la 
desinformación misma desvía el foco de la opi-
nión pública de las urgencias sociales. Además, 
hace invisibles las urgencias y transformaciones 
sociales que el país necesita frente a los toma-
dores de decisión.

La desinformación se vale de las 
emociones primarias para su rápida 
difusión, especialmente del miedo. 

Pero también utiliza otros factores, como las 
figuras de poder, los titulares engañosos, el 
pensamiento rápido (D. Kahneman) y los ses-
gos propios de las personas.

Las (peligrosas) claves de cada red: 
en Facebook se comparten titulares 
que resultan atractivos, sin necesidad 

de abrir la nota; en Instagram seguimos a gente 
afín y en la que confiamos; en WhatsApp solemos 
recibir contenidos de amigos y familiares, vecinos 
o redes profesionales; en TikTok los videos son 
cortos y divertidos. La burbuja informativa a la 
que podemos estar expuestos es muy fuerte. En 
estas diferentes redes encontraremos contenido 
que alimenta nuestras propias creencias (sesgo 
de confirmación), muchas de las cuales podrían 
estar basadas en desinformaciones.

La desinformación es tan vieja como 
el hilo negro. La posibilidad de enga-
ñar, también. Lo que ha cambiado es 

la velocidad y la magnitud con la que se divulga 
actualmente. 

El problema más grave de la desin-
formación no es necesariamente 
que nos haga creer un hecho puntual 

que puede ser falso, sino que nos hace des-
confiar de todo. Puede agudizar crisis sociales, 
exacerbar la desconfianza entre la ciudadanía, 
desincentivar la participación, incrementar la xe-
nofobia, profundizar la crisis de confianza hacia 
las instituciones y debilitar la democracia.

Las personas más empobrecidas, en 
muchos lugares del continente, no ne-
cesariamente cuentan con una bue-

na conexión a internet para poder corroborar 
fuentes, contrastar información o incluso ver 
un video completo. Ello puede transformarse 
en una desinformación por alcance, por falta 
de información.  

El 70% de los latinoamericanos desco-
noce cómo detectar una desinforma-
ción según un estudio de Iceberg Di-

gital. Y una de las “pandemias” que ha ayudado 
a esparcir es la pandemia de la polarización. La 
desinformación, en efecto, incita y agudiza las 
fracturas sociales y la polarización. De hecho, 
los períodos pre-electorales, las contingencias 
extremas como una pandemia, un estallido so-
cial o un desastre natural, favorecen los desór-
denes informativos.

Los medios de comunicación 
están en la primera línea de 
la defensa contra la desinfor-

mación y tienen la obligación de chequear. No 
pueden competir con las redes sociales. Deben 
tomarse el tiempo de chequear, deben ojalá tener 
equipos especializados en Fact Checking. Pues si 
lo hacen, les va mal a ellos, a la sociedad, y a la 
conversación sobre temas de interés público.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10 lecciones sobre la desinformación
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Periodistas destacan 
su compromiso con la 
superación de la pobreza
Los ganadores de la 
19ª versión del premio 
de periodismo Pobre 
el que no cambia de 
mirada 2023 dejaron 
en evidencia su 
responsabilidad social 
con trabajos que 
abordaron temáticas 
como el narcotráfico y 
la niñez, las dificultades 
que acarrean las 
personas migrantes, 
la vida al interior de la 
cárcel, la inseguridad 
alimentaria, el abandono 
en zonas alejadas y el 
trabajo infantil.
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Cuando el abandono mata: el desolador final de 
Mónica Ceballos.

Sandra Martínez y Felipe Díaz
Biobio Chile

Bebes en prisión.

Mariela Castañón
Connectas - Plataforma de periodismo de 
investigación en Las Américas

(Mar)ginadas

Javier Bascuñan, Pablo Espinoza Gutíerrez 
y Antonia Ibsen Castillo 
Proyecto de título UDP

Niños de quién. 

Jorge Rojas, Alberto Arellano, Fernando Morales, Patricio 
Cuevas y Pablo Fontena

Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos (CIP) 
de la Universidad Diego Portales
(Publicado en Spotify y en Vergara 240)

Cárcel y mujeres: la deuda de la reinserción.

Paz Montenegro y Christian Mercado
TVN
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Cada vez son más los periodistas que, desde sus 
diversas tribunas contribuyen, con excelencia, a 
informar a la opinión pública sobre las dimensio-
nes de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión 
social. En 2023, más de 200 trabajos de 43 me-
dios de comunicación de Chile y Latinoamérica 
postularon a la 19ª versión del premio de perio-
dismo Pobre el que no cambia de mirada.

La premiación fue realizada en enero de 2024 
por la Alianza Comunicación y Pobreza, confor-
mada por Fundación Superación de la Pobreza, 
Comunidad de Organizaciones Solidarias, Base-
pública, Fundación Avina y América Solidaria. En 
el evento, se reconocieron los trabajos que ge-
neran un cambio de mirada para una compren-
sión más integral del fenómeno de la pobreza y 
las estrategias para superarla, sin prejuicios y sin 
discriminación.  

El trabajo ganador en la categoría mejor aporte 
testimonial fue “Cuando el abandono mata: el 
desolador final de Mónica Ceballos”, de San-
dra Martínez y Felipe Díaz, de Biobío Chile. “La 
muerte de Mónica dejó al descubierto que en la 
cordillera chilena hay un abandono crónico. Que 
no hay agua potable, ni conectividad. Ni siquiera 
pasarelas para que sus habitantes puedan cruzar 
el río sin morir. Una deuda histórica del Estado”, 
dijeron los ganadores sobre su reportaje. 

Los premiados en la categoría mejor aporte en 
investigación fueron Jorge Rojas, Alberto Are-
llano, Fernando Morales, Patricio Cuevas y Pablo 
Fontena, del Centro de Investigación y Proyectos 
Periodísticos (CIP) de la Universidad Diego Por-
tales, con el podcast “Niños de quién”. Este tra-
bajo, detalló Alberto Arellano, muestra a dos pro-
tagonistas, Antonio y Nicolás, quienes “tienen en 
común que son adolescentes y se criaron en una 
población”. “Un territorio levantado de manera 
improvisada a partir de una erradicación, un lugar 
tomado por el narco, abandonado por el Estado y 
con un tejido social destruido. El podcast intenta 
provocar una reflexión respecto de las responsa-
bilidades compartidas que hay en los fenómenos 
de la pobreza, la exclusión y la marginalidad, y 
cómo eso da pie a que niños y adolescentes sean 
presa del narcotráfico”, describió. 

“Las recetas fáciles respecto del narcotráfico y la 
delincuencia no existen. Es fundamental enten-
der la historia de los barrios y la responsabilidad 
del Estado en las políticas públicas fallidas que se 
han intentado implementar en ellos. Esto permite 
enfrentar el problema de mejor manera", agregó.

En la categoría de mejor aporte en reportaje, el 
trabajo ganador fue “Cárcel y mujeres: la deuda 
de la reinserción”, de Paz Montenegro y Christian 
Mercado, de TVN. “La investigación aborda la 
historia de mujeres tras las rejas, un número que 

crece día a día y donde la mitad de ellas están pri-
vadas de libertad por delitos de drogas. Madres, 
jefas de hogar, con un pasado de vulneraciones y 
exclusión que cumplen sus condenas en cárceles 
que, sin enfoque de género,  no responden a sus 
necesidades”, destacaron los ganadores. 

“Bebes en prisión”, de Mariela Castañón de 
Connectas, plataforma de periodismo de inves-
tigación en Las Américas, se llevó el galardón 
en la categoría de mejor aporte internacional. 
Mariela dio las gracias a su editor y a Connectas 
por acompañarla en “esta desafiante investiga-
ción, que expone el sufrimiento de la niñez que 
cohabita con sus mamás en cárceles de Guate-
mala”. La periodista se adentró en la realidad de 
más de 80 bebés que viven con sus madres en 
cárceles de Guatemala bajo condiciones insalu-
bres y sin atención médica. 

Finalmente, en la categoría mejor aporte futuros 
periodistas, los ganadores fueron Javier Bascu-
ñan, Pablo Espinoza Gutíerrez y Antonia Ibsen 
Castillo, estudiantes de Periodismo de la UDP, 
con el reportaje “(Mar)ginadas”. “El periodis-
mo busca historias que el Estado no está vien-
do, como precariedades y negligencias. Esa es 
nuestra responsabilidad”, aseguró Javier Bascu-
ñán. “Es fundamental que como periodistas de-
mos visibilidad en los medios de comunicación a 
las realidades de personas que están al margen 
de la sociedad para que las políticas públicas se 
hagan cargo de sus problemáticas y les den res-
puesta”, concluyó, en el cierre de una ceremonia 
que dejó en evidencia el compromiso de los pe-
riodistas y futuros profesionales con la supera-
ción de la pobreza. 

Premio Pobre el que no 
Cambia de Mirada celebra 
logro de primer titulado 
gracias a beca Inacap

Jivenson Cantave llegó en 2014 a Chile 
desde su natal Haití. En 2017 fue uno de los 
protagonistas del reportaje “Haitianos tras el 
sueño chileno” de Teletrece, que si bien no 
ganó el galardón, estuvo dentro de los fina-
listas. El autor del reportaje fue el periodista 
Rodrigo Sepúlveda, que postuló al joven para 
acceder a esta oportunidad facilitada por la 
colaboración que mantiene desde 2015 Ina-
cap con la Alianza Comunicación y Pobreza. 
Gracias a ella hoy Jivenson es un orgulloso 
Ingeniero en Automatización y Control In-
dustrial. 

El jurado de esta edición estuvo compuesto por 
Paulina Gómez, Decana de la Facultad de Comu-
nicaciones de la Universidad Católica; Gazi Jalil, 
Director de la Escuela de periodismo de la Uni-
versidad Diego Portales; José Bautista, Director 
de Investigaciones Periodísticas en PorCausa, 
organización española que se dedica a la inves-
tigación y el periodismo; Rodrigo Jordan, Funda-
dor y Presidente del Grupo Vertical; Nicolas Cruz, 
fundador y director de las fundaciones Junto al 
Barrio y basepública; Catalina Littin, Directora 
Ejecutiva de Fundación Superación de la Pobre-
za; Pamela Rios, parte del Consejo Directivo de 
Fundación Avina, y Magdalena Valdés, Directora 
Ejecutiva de América Solidaria.

Premio "Pobre el que no cambia de mirada" 2023

PERIODISTAS GANADORES JUNTO AL JURADO DEL CERTAMEN.
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Canal Servicio 
País 2023 1.257 

21.034

550

HORAS (52 DÍAS)
DE CONTENIDO 
REPRODUCIDO 
2023: 14.516 
HORAS - 604 DÍAS

VISITAS EN 2024
2023: 116.139 VISTAS

NUEVOS 
SUSCRIPTORES 
2023: 4.540 EN TOTAL

Documental Villa 
Santa Anita:
 
LA LUCHA POR UN 
HÁBITAT DIGNO 

379 VISTAS

VIDEOS MÁS VISTOS:

¿QUÉ ES EL PATRIMONIO 
BIOCULTURAL?

9.698 VISTAS

UN DÍA CON PROFESIONALES 
SERVICIO PAÍS EN CANCOSA

525 VISTAS

LANZAMIENTO DOCUMENTAL 
VILLA SANTA ANITA
 
512 VISTAS

ZONAS DE REZAGO EN 
TERRITORIO INSULAR

219 VISTAS

JÓVENES SERVICIO PAÍS 
EN PALENA

743 VISTAS

TESIS PAÍS 2023

566 VISTAS

DESEMPEÑO DE 
CONTENIDOS 2023



¿Cuál es la situación de 
la seguridad alimentaria 
en Chile?
En mayo de 2023 el Estado lanzó la Estrategia Nacional de Soberanía para 
la Seguridad Alimentaria, "Juntos Alimentamos Chile", liderada por el minis-
tro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en colaboración con Odepa. La ini-
ciativa busca fortalecer el sistema alimentario nacional para avanzar hacia 
sistemas más sostenibles, resilientes e inclusivos. Aquí, presentamos las 
claves de la situación alimentaria en el país. 

Fundación Superación 
de Pobreza se une al 
SDSN Chile 

Desde 2023, la Fundación de Supera-
ción de Pobreza es parte de la Red de 
Soluciones para el Desarrollo Susten-
table (SDSN Chile).

La red es una comunidad de investiga-
ción y práctica dedicada a desarrollar 
ideas e iniciativas innovadoras para 
las transformaciones de la sustenta-
bilidad a diferentes escalas, desde el 
nivel organizacional y vecinal, hasta 
el local, regional y nacional. Además, 
aprovecha y comparte el conocimien-
to y la experiencia existentes para ex-
plorar formas de avanzar hacia 2030 
y más allá, en línea con los ODS y los 
paradigmas de desarrollo alternativo.

En noviembre, realizamos nuestra pri-
mera actividad conjunta: el webinar 
“Seguridad Alimentaria y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en América La-
tina”, en el que dialogamos acerca de 
los desafíos en seguridad alimentaria  
y los sistemas agroalimentarios sos-
tenibles en la región. 

FUENTES: FOOD SECURITY INFORMATION NETWORK, MINISTERIO DE SALUD Y ODEPA. 

17,4% 23% 3MM

$67.946 15% 7KG.

2022

ES LA INCIDENCIA 
DE LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
EN CHILE. 

SUBIÓ LA CANASTA 
DE ALIMENTOS DE 80 
PRODUCTOS ENTRE 2022 
Y 2023.

de la población cumple 
con la recomendación de 
consumir 5 porciones de 
frutas y verduras al día.

por habitante al año es el 
consumo de pescado entre 
la población que vive en 
Chile. 

DE PERSONAS SON 
AFECTADAS  POR 
LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN EL PAÍS. 

pesos chilenos fue el valor 
de la canasta de alimentos 
en diciembre de 2023. 

Año en que se constituyó la Comisión Nacional 
de Seguridad y Soberanía Alimentaria para 
avanzar hacia sistemas alimentarios más 
sostenibles, resilientes e inclusivos.

87,5 KG. US$ 50MM
por habitante al año es el 
consumo de carnes bovinas, 
aves y cerdos. 

Es el monto del préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo para fortalecer 
el sector agropecuario de Chile y mejorar la 
seguridad alimentaria en el país. 

Seguridad alimentaria
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ARICA Y 
PARICANOTA

Arica
Camarones
Putre
General Lagos

TARAPACÁ

Alto Hospicio
Huara
Pozo Almonte
Colchane
Pica

ANTOFAGASTA

Mejillones
San Pedro de Atacama
Taltal
Tocopilla
Ollagüe
Calama

ATACAMA

Alto del Carmen
Caldera
Chañaral
Copiapó
Freirina
Tierra Amarilla

COQUIMBO

Combarbalá
Los Vilos
Monte Patria
Paihuano
Punitaqui
Río Hurtado
Vicuña
La Higuera

VALPARAÍSO

Cabildo
Catemu
La Ligua
Panquehue
Petorca
Putaendo

METROPOLITANA

Lampa
María Pinto
San José de Maipo
San Pedro
Talagante

O’HIGGINS

Marchihue
Lolol
Navidad
Paredones
Pichidegua
Coinco

MAULE

Chanco
Colbún
Curepto
Empedrado
Hualañé
Rauco
Retiro
San Clemente
Yerbas Buenas

Nuestra 
presencia
en todas 
las regiones
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MAULE

Chanco
Colbún
Curepto
Empedrado
Hualañé
Rauco
Retiro
San Clemente
Yerbas Buenas

ÑUBLE

Cobquecura
El Carmen
Ninhue
Pinto
San Ignacio

BIOBÍO
Alto Biobío
Antuco
Lebu
Los Alamos
Quilaco
Quilleco
San Rosendo
Santa Bárbara

ARAUCANÍA

Lumaco
Curarrehue
Lonquimay
Perquenco
Purén
Saavedra
Melipeuco
Toltén
Carahue

LOS RÍOS

Futrono
Lago Ranco
Lanco
Los Lagos
Mariquina
Corral
Panguipulli

LOS LAGOS

Calbuco
Chaitén
Maullín
Palena
Puerto Montt
Quemchi
San Juan de la Costa

AYSÉN

Coyhaique
Guaitecas
O’Higgins
Río Ibáñez
Tortel

MAGALLANES

Natales
Porvenir
Punta Arenas
Torres del Paine

100
COMUNAS

Nuestra presencia en regiones
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¿Hasta qué punto el 
turismo rural puede 
apoyar el desarrollo? 

Dos directores regionales de la Fundación Superación de la Pobreza ahondan en los retos y 
oportunidades del turismo rural en sus respectivas regiones (Ñuble y Coquimbo) y plantean 
la relevancia de este tema para SERVICIO PAÍS. 

La Organización Mundial del Turismo entiende el turismo rural 
como “un tipo de actividad turística en el que la experiencia del 
visitante está relacionada con un amplio espectro de productos 
vinculados por lo general con las actividades de naturaleza, la 
agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con 
caña y la visita a lugares de interés”. Según la organización, el 
turismo rural tiene un gran potencial para estimular el crecimien-
to de la economía local y el cambio social, tanto por su com-
plementariedad con otras actividades económicas, como por su 
contribución al PIB, y la creación de empleo.

Las cifras apuntan en la misma línea: el Informe Anual de Impac-
to Económico del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, reveló 
que al cierre del 2023 la contribución del sector al PIB nacional 
pasó los niveles de prepandemia, ya que aportó más de 29 mil 
millones de dólares a la economía nacional, un 2,6% por encima 
de lo registrado en 2019. Además, se proyecta que el sector tu-
rístico alcance un millón de empleos en el país, con lo que supe-
raría la cifra de 2019.

Por eso, no es de extrañarse que en Chile cada vez sean más 
las localidades que hacen una apuesta por reinventarse a través 

del turismo rural. Como recoge la plataforma de turismo “Chile 
es tuyo”, no es lo mismo probar una cazuela de ave hecha por 
un chef hotelero que tener la suerte de comer una, cocinada al 
fuego en una acogedora cocina de madera, en mitad del cam-
po, preparada en familia. Sin embargo, para poder fomentar el 
turismo rural, es necesario tener una serie de consideraciones 
previas, dice Andrea Hernández, directora regional de la Funda-
ción Superación de la Pobreza en Coquimbo. 

Su región es conocida nacional e internacionalmente por sus 
bondades en términos de paisajes, tradiciones, costumbres y 
los cielos más limpios del mundo. “Es una región que de por sí 
tiene atractivos turísticos bastante importantes, sin embargo el 
contexto territorial que nosotros tenemos de esta crisis hídri-
ca, esta crisis ambiental que nos ha golpeado súper fuerte por 
más de 10 años, ha significado que la ruralidad en nuestra región 
vaya siendo menos agraria de lo que era antiguamente, con lo 
que se han agudizado las expresiones de pobreza”, cuenta. En 
ese contexto, “las mismas comunidades han visto en el turismo 
una posibilidad de desarrollo”.  

Revista Voces, 2024
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En el caso de Coquimbo los locales no buscan que el turismo 
sea el principal rubro productivo, sino que se complemente a 
otros rubros, modos de vida y vocaciones productivas. En ese 
proceso, comenta Andrea, la Fusupo está acompañando en el 
tránsito de lo agrario al turismo y se ha percatado de la urgen-
cia de que esta estrategia de desarrollo se aborde de manera 
multidimensional. “Debemos considerar la dimensión ambiental; 
cómo protegemos el entorno, cómo se trabajan flora y fauna. 
También, desde la dimensión social hemos sido testigos de que 
es importante el fortalecimiento del capital social y local. Y des-
de la dimensión cultural debemos considerar cómo desarrollar 
un turismo que vaya de la mano con lo que ellos son, un turismo 
que les permita respetar sus modos de vida, sus tradiciones, 
sus prácticas, que vaya de la mano que esta vocación que ellos 
traen de raíz que es ser campesinos”, añade, aclarando que el 
paso hacia el turismo rural es “largo”.  

En su opinión, aunque ha habido esfuerzos importantes de ins-
titucionalidades nacionales, regionales y locales para el turismo 
rural en la región, “muchas de esas estrategias no ponen en el 
centro a las comunidades y, por lo tanto, son estrategias que 
muchas veces parecen distantes a lo que quieren desarrollar las 
comunidades, que es un turismo no invasivo, que cuide su en-
torno, que les permita mantener sus modos de vida y no traer a 
lo rural estrategias que fueron exitosas en lo urbano”. 

Nelson Alarcón Medina coincide. Como director regional de la 
Fundación Superación de la Pobreza en Ñuble, una zona has-
ta ahora menos turística que Coquimbo, ha visto que hay una 
serie de potencialidades del rubro allí. Por un lado, al ser una 
región joven (constituida como tal recién en 2018), cuenta con 
una serie de políticas públicas, de servicios y de ideas que han 
ido surgiendo en los últimos años como opción de desarrollo. 

“En el tema agrícola hay un recambio en los cultivos, te-
nemos factores como la migración de jóvenes a polos ur-
banos, tenemos temáticas como ruralidad que, si bien son 
características de la región, también nos hablan de que el 
turismo rural ofrece la posibilidad de generar espacios de 
desarrollo local con un turismo que tiene que ver con las 
características identitarias, con las características pro-
ductivas y esa es una enorme potencialidad que la región 
de Ñuble ahora ha estado trabajando desde el gobierno 
regional y desde las comunas”, cuenta Nelson. Dicho trabajo 
busca desarrollar la marca Ñuble. 

Además, menciona, gran parte de las comunas en Ñuble de-
penden en gran medida del Fondo Común Municipal, un fondo 
que entrega el Estado para el financiamiento de los municipios. 

Por esa razón se ve el fomento al turismo rural como una opción 
para apalancar recursos extras que permitan generar desarro-
llo, nuevas infraestructuras y nuevos puestos de empleos en las 
mismas comunas. No obstante, sostiene, para poder hacer eso 
existen al menos dos grandes dificultades. La primera tiene que 
ver con la planificación: “sin esta, lamentablemente las comunas 
juegan muchas veces a la improvisación y terminan perdiendo”. 
La segunda, es cómo visualizar el impacto del turismo. “Debe-
mos pensar cómo se da el vínculo entre turismo y localidad. Si 
vamos a querer turismo hay que hacerse cargo de los efectos 
del turismo, efectos en los ecosistemas, efectos en la identifi-
cación e identidad local. Entonces, hay que preguntarse: ¿cómo 
jugamos en turismo, por un lado, y cómo nos hacemos cargo de 
esos efectos, por el otro?”. 

Ante esos retos, tanto Andrea como Nelson consideran que el 
rol de SERVICIO PAÍS es fundamental. 

“En el turismo rural la comunidad tiene que estar fortale-
cida, entonces tenemos que hacer un fuerte trabajo para 
que esta sea parte. Levantar sus propuestas, saber cuá-
les son sus recursos, potencialidades, modos de vida. En 
eso, el programa tiene experiencia”, dice Andrea. Además, 
sostiene, las estrategias de turismo no pueden ser a corto 
plazo y en eso SERVICIO PAÍS puede acompañar el proce-
so de retroalimentación a las mismas comunidades. “Esto 
podría ser súper exitoso, así como también significar pro-
cesos más frustrantes para las comunidades si esto no 
tiene una retroalimentación constante. El trabajo y nuestro 
programa, estando ahí, sí permite hacer eso, sí permite ir 
retroalimentando un proceso que es más a mediano plazo 
y no tan a corto plazo como generalmente son estas es-
trategias de turismo”, comenta.  

SERVICIO PAÍS también puede apoyar en la transición entre los 
procesos de turismo incipientes y los de turismo formalizado, 
dice Nelson, a través de la entrega de capacidades. “Uno de 
los plus que tiene el programa  es que genera un acercamien-
to con las organizaciones y genera instancias de formación, de 
apalancamientos de recursos y también espacios que permiten 
proyectar una imagen de desarrollo. Ese es un aporte que la fun-
dación y la metodología que desarrolla es clave en ese sentido: 
cómo conectar a los actores vinculados al tema de turismo y 
generar, por un lado, asociatividad, pero por otro pertenecer a 
espacios de encadenamiento. El programa es clave en potenciar 
la asociatividad, los canales de información y los vínculos a tra-
vés de un proyecto común”, concluye. 

Turismo rural

ANDREA 
HERNÁNDEZ

Directora regional de la 
Fundación Superación de 
la Pobreza en Coquimbo. 

NELSON ALARCÓN

Director regional de la 
Fundación Superación de 
la Pobreza en Ñuble.



Iniciativas 
que sirven 
al país
Rescatar el patrimonio, la cultura y la tradición de 
los pueblos rurales de Chile es una de las tareas de la 
Fundación Superación de la Pobreza. Y 2023 fue un año 
de diversas iniciativas al respecto. Iniciamos una escuela 
de turismo en Cabildo, los arrieros de Antuco fueron 
reconocidos como patrimonio cultural, las artesanas de 
Pargua profesionalizaron sus productos y se logró poner 
en el mapa a las mujeres de la antártica chilena. Aquí, 
estas historias.

Revista Voces, 2024
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Rescatando el valor 
turístico de Cabildo

Desde hace una década Eugenia Silva esperaba la oportuni-
dad de trabajar en su campo de estudio. Titulada en turismo 
por el DuocUC, participa desde hace un año en el curso de 
guía turístico que la municipalidad de Cabildo imparte en co-
laboración con SERVICIO PAÍS. “Reactivé mis conocimientos 
de la carrera, recordé cómo hacer un tour y tratar a la gente”, 
afirma. Luis Ibaceta, también parte de la iniciativa, asegura que 
las clases le han sido de gran ayuda. “Nos han proporcionado 
herramientas para desarrollarnos personalmente y sentir que 
queremos trabajar en esto del tour”, cuenta.

Cabildo, en Valparaíso, es un pueblo minero de 20 mil habitan-
tes, arraigado a tradiciones y fiestas religiosas. Para promover 
su legado cultural, SERVICIO PAÍS, la municipalidad de Cabildo 
y la Universidad de Valparaíso lanzaron una Escuela de Turis-
mo con dos ejes: guías y formación turística. El primero capa-
cita a personas interesadas en temáticas sociales, culturales 
e históricas asociadas al territorio de Chile, y el segundo se 
enfoca en comerciantes gastronómicos y hoteleros.

Ignacio Pacheco, profesional en Gestión Técnica Territorial 
del programa, explica que, “en estas clases, damos recursos 
y herramientas para visibilizar el patrimonio de Cabildo y en-
señamos a emprendedores locales a poner valor a su servi-
cio”. El propósito, dice, es que las experiencias construidas en 
la escuela logren atraer a turistas a la comuna. Se ofrecen al 
menos seis sesiones semestrales mediante clases virtuales y 
trabajo en terreno. Los talleres abarcan temas como turismo 
sustentable, cambio climático, diseño de experiencias turísti-
cas, habilidades comunicacionales y lengua de señas. La meta 
es que los participantes validen sus competencias mediante 
pruebas de Sernatur.

Luis Ibaceta se muestra entusiasta: “Somos un pueblo con fa-
cilidad para llegar a las personas y ganas de sacar a Cabildo 
adelante”, dice. Aunque se dedica a fabricar muebles, sueña 
con el turismo de Alta Montaña. Así como Eugenia Silva, gra-
cias a las clases, ahora tiene las herramientas para trabajar en 
lo que siempre quiso.

Manos creadoras de Edén

A 27 horas de navegación continua desde Puerto Natales, 
en un pueblo de apenas 200 habitantes viven las mujeres 
de la agrupación Manos Creadoras de Puerto Edén. La isla, 
ubicada en la provincia de Última Esperanza, región de Ma-
gallanes, se caracteriza por tener descendientes del pueblo 
kawésqar y ser la única localidad chilena ubicada en el Cam-
po de Hielo Patagónico Sur.

Pese al aislamiento geográfico, las mujeres de Puerto Edén 
han logrado manifestar su tradición a través de una artesa-
nía basada en la confección de tallado en junquillo. El año 
pasado recibieron el Premio Lorenzo Berg Salvo a mejor ar-
tesano nacional, que fue otorgado en el marco de la Feria 
Internacional de Artesanía de la Universidad Católica.

La logística y gestión para llevar el arte de estas mujeres 
hasta Santiago estuvo a cargo de SERVICIO PAÍS. En no-
viembre del año pasado, además, hicieron posible un espe-
rado encuentro de intercambio de saberes entre las artesa-
nas de Puerto Edén y las de la localidad de Rari, expertas en 
el crin. Ambos grupos de artesanas se reunieron en la isla 
para conocerse y generar una red de apoyo y experiencia. 
Seguirán trabajando para sostener su cultura y tradición.

Iniciativas que sirven al país
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Reconocen el arreaje como 
patrimonio cultural 

Antes del primer tren en Chile en 1851, los arrieros eran co-
nocidos como "empresarios de a pie". Montados en mulas o 
caballos, transportaban alimentos por caminos difíciles de la 
cordillera. Ser arriero implicaba calcular tiempos, interpretar 
estrellas y conocer sobre medicina natural. “Para que este 
conocimiento no se pierda, debía ser ingresado como patri-
monio”, sostiene Ambar Becerra Muñoz, profesional SERVI-
CIO PAÍS en Antuco.

En noviembre de 2023, la "Asociación de arrieros y criance-
ros galopes de Antuco" en la región del Biobío fue reconoci-
da como Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile. Tras cuatro 
años de trabajo, esto fue importante debido a una ley que 
prohibió a un grupo de 30 arrieros transitar con ganado por 
la carretera, aumentando costos y poniendo en peligro esta 
histórica tradición.

El arreaje no es económicamente sostenible debido a res-
tricciones del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Los arrie-
ros, en su mayoría, tienen otros oficios como trabajar en 
minas o hidroeléctricas. La tecnología y transporte moto-
rizado, además, han dejado de lado la tradición. Por lo que 
este reconocimiento en La Moneda ha cobrado mayor rele-
vancia en la comunidad de Antuco. “Se ha transformado en 
una actividad valorada por la gente que abre posibilidades 
de que pueda funcionar también como negocio. Los arrieros 
ya son vistos como actores relevantes dentro del patrimonio 
cordillerano”, dice Andrés Bravo, coordinador territorial de la 
Fundación en la región.

La “Asociación de arrieros y crianceros galopes de Antuco” 
ahora busca mejorar los puestos de descanso en la ruta, in-
cursionar en el turismo y contar con herramientas para se-
guir manteniendo esta tradición.

El empuje de las mujeres
de Pargua
Aprovechaban las ferias locales para salir a vender los platos 
tradicionales que preparaban en sus casas. Sin embargo, 
ahora las mujeres de la agrupación Luna de Bahía, de la 
localidad de Pargua en la comuna de Calbuco, región de Los 
Lagos, han ido un paso más allá. Gracias a la intervención 
de SERVICIO PAÍS, han podido realizar talleres de cocina y 
repostería para profesionalizar sus habilidades culinarias. 
“Aprendieron a presentar, a bajar la masa de kuchen, a 
hacer un pie de limón decorado, a utilizar pasas distintas”, 
explica Claudia Muñoz, directora regional de la Fundación 
Superación de la Pobreza. 

Además de esta iniciativa, que se dio gracias al 
financiamiento de la empresa Biomar, las mujeres de la 
agrupación Luna de Bahía ahora también cuentan con el 
centro comunitario de la municipalidad para ofrecer sus 
productos. “Este es un punto de venta actualmente, pero el 
objetivo final es establecerse con permisos reglamentarios. 
Para eso, están en búsqueda de un espacio y así presentar 
un proyecto”, comenta Claudia Muñoz.

Con estos nuevos conocimientos, dice Claudia, han podido 
tener nuevos ingresos, ganar autonomía y confianza en sí 
mismas. Ya que la mayoría de ellas se dedicaba al trabajo 
en casa y pensaban que lo que hacían tenía poco valor. Esta 
visión de las cosas ha cambiado gracias al trabajo conjunto 
con el programa. “Perfeccionarse en lo que sabían hacer les 
ha cambiado la vida. Si antes algunas vendían muy poco, 
con estas iniciativas muchas más se han ido sumando a 
la agrupación”, destaca. Todos los jueves en la tarde, la 
agrupación Luna de Bahía se junta para vender postres, 
artesanías y comidas típicas. Organizadas, buscan llevar su 
proyecto hacia adelante.
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SERVICIO PAÍS
28 AÑOS APORTANDO AL DESARROLLO 
LOCAL DE LAS COMUNIDADES

Desde nuestros inicios sostenemos 
que superar la pobreza que 
experimentan millones de chilenos y 
chilenas en nuestro país es un desafío 
de equidad, integración y justicia 
social. Por eso, desde hace casi tres 
décadas este programa formado por 
jóvenes, profesionales y técnicos, 
apoya iniciativas con pertinencia 
social, ambiental y cultural que 
permiten mejorar la vida de miles de 
personas. Estas fueron las cifras de 
SERVICIO PAÍS en 2023. 100

235 197 $1.477.896.245

COMUNAS DE 16 REGIONES

RECURSOS APALANCADOS EN PROYECTOS 
E INICIATIVAS EJECUTADAS

CONTARON CON PRESENCIA 
DEL PROGRAMA. 9% URBANAS, 

85% RURALES Y 6% MIXTAS.

Cupos en programa 
SERVICIO PAÍS para 

jóvenes profesionales
y técnicos

Proyectos fueron 
adjudicados a favor de 

las comunidades

1.004 
VOLUNTARIOS(AS)

VOLUNTARIOS SEGÚN INSTITUCIÓN
DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 

RANGO ETARIO DE VOLUNTARIOS: 

18 a 60 años
Principalmente jóvenes universitarios 

que tienen un promedio de 
25 años de edad

59 proyectos desarrollados en total, de los 
cuales 56 son a través de convenio con el 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 
Causas de los proyectos de voluntariado:

21 Medio Ambiente 
13 Bienestar
13 Economía social
6 Patrimonio
2 Agua 
2 Infancia y Educación
1 Emergencia
1 Migración

15.443 594
PERSONAS DE LA COMUNIDAD ORGANIZACIONES

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 
DE PERSONAS PARTICIPANTES 
(COMUNIDAD):

FEMENINO 63,3%
MASCULINO 37,7%
TRANSGÉNERO U OTRO 0,04%

TRABAJAMOS JUNTO A

de los cuales 906 son de 
convenio con el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia.

26 Arica y Parinacota
40 Tarapacá 
5 Antofagasta 
76 Atacama 
104 Coquimbo
194 Valparaíso 
71 Metropolitana
54 O’Higgins 
110 Maule
35 Ñuble 
111 Biobío
40 La Araucanía
62 Los Ríos
9 Los Lagos
26 Aysén
43 Magallanes

Cifras SERVICIO PAÍS

60%
DE LOS VOLUNTARIOS

SON MUJERES

57%
DE LOS JÓVENES SERVICIO 

PAÍS SON HOMBRES

44% 
Estatal 

30% 
Privada 

2% 
Tradicional

privada 

6% 
Otras

PRACTICANTES SEGÚN INSTITUCIÓN
DE EDUCACIÓN SUPERIOR:

67%104
DE LAS PRÁCTICAS 

SON REALIZADAS POR 
MUJERES

PRACTICANTES A
NIVEL NACIONAL

PRÁCTICAS PAÍS

50% 
Estatal 

30% 
Privada 

20% 
Tradicional

privada 
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Campaña 
SERVICIO PAÍS 
2023 Durante la última convocatoria se extendió el llamado a carreras técnicas, para 

que todas y todos los jóvenes con ganas de aportar, desde diferentes áreas, 
puedan hacerlo. 

A través de la campaña se intentó transmitir la diversidad de territorios en que se 
encuentra presente SERVICIO PAÍS, de norte a sur, gracias a imágenes que hemos 
recopilado de nuestros equipos en terreno. La idea creativa se logró gracias al aporte 
de la agencia PORTA, que desde hace una década apoya a nuestra fundación en esta 
campaña, de manera pro bono en lo creativo.

Como protagonistas, tuvimos a dos jóvenes Servicio País de la región de Valparaíso 
-Andrea Schifferly y Cristian Caro- y dos de la región de Ñuble - Celina Montecinos 
y Sebastián Migueles-, quienes se trasladaron hasta Santiago para participar en una 
jornada de grabación y fotografía para las piezas gráficas de la campaña.

Revista Voces, 2024

48.958

2.000

3.663.028 

2.700

VISITAS A LA PÁGINA 
WEB DE SERVICIO PAÍS

POSTULACIONES

CERCA DE

PERSONAS 
ALCANZADAS

NUEVOS 
SEGUIDORES

REDES SOCIALES

TELEVISIÓN

RADIOS

PANTALLAS 
DIGITALES DE
VÍA PÚBLICA Y 
METRO

MEDIOS ESCRITOS

MEDIOS ONLINE

TUVIMOS 
PRESENCIA 
EN:
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Territorio Escondido, 
Historias Rurales de Chile
Se trata de un viaje sonoro que conduce a los oyentes a los territorios del 
Chile profundo. En 2023, la Fundación Superación de la Pobreza con el 
financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llevó a cabo la 
producción del podcast Territorio Escondido, Historias Rurales de Chile, 
una serie documental que rescata relatos ancestrales de las familias y 
comunidades de poblaciones recónditas del país.

El concepto del proyecto es contar historias locales, de misterios y costumbres, 
para dar visibilidad a algunos de los lugares donde se vive una paradoja: son 
territorios ricos desde el punto de vista natural y sociocultural, pero con 
elevados niveles de pobreza por ingresos y en diferentes dimensiones. Sin 
embargo se trata de zonas donde se encuentran historias representativas 
del folclor, repletas de tradiciones, creencias y costumbres de personas que 
representan el corazón rural del país y que hacen una vida alejados de las 
grandes urbes. 

Territorio Escondido, Historias Rurales de Chile hace su estreno narrando, por 
ejemplo, los secretos de Carquindaño, una comunidad agrícola ubicada en 
la comuna de Canela, en la región de Coquimbo. El relato, ambientado con 
elementos sonoros, nos sumerge en la historia de Ester y de su hija Julieta, 
dirigente de una agrupación de mujeres rurales. Hay viejas leyendas de los 
pobladores de Carquindaño, históricamente dedicados a la agricultura y a la 
ganadería. La primera se refiere a los entierros: por las noches, miembros 
de la comunidad, ven luces destellantes en la oscuridad. Se creía que estas 
luces, cuentan Ester y Julieta, eran las joyas, el oro y el dinero que antiguos 
comuneros se habían encargado de sepultar bajo la tierra. “La gente de los 
campos enterraba sus riquezas, sus joyas o su plata para que no les asaltaran. 
Mucha gente murió y esas cosas quedaron enterradas”, dice Ester. 

Pero los entierros, según la leyenda de Carquindaño, no estaban desprotegidos. 
El diablo mismo se encargaba de custodiar estas riquezas. Al ver los destellos 
de luz, algunos habitantes se atrevieron a remover el suelo para conseguir el 
oro escondido. Pero entonces, una maldición caía sobre ellos.

Recuperar historias 

El valor patrimonial de los pueblos rurales es 
único. A través de este podcast aprendemos 
formas de vida de antaño que ahora han 
quedado relegadas y que bien vale la pena 
volver a visibilizar. 

Así, por ejemplo, se recupera la historia 
del legendario Barco a Vapor Collico, una 
embarcación armada en los astilleros de 
Dresden, Alemania en 1907, que fue traído a 
Valdivia por la familia Kunstmann, la misma que 
elabora la famosa cerveza sureña. 

Este barco se convirtió en un emblema para 
la ciudad. Desde 1915 hasta 1980, surcó el río 
Cruces, llevando pasajeros, mercaderías y 
pequeñas naves de carga. Fue un gran ejemplo 
de cómo los barcos a vapor permitieron la 
conectividad en medio de la selva valdiviana. 

Aunque las generaciones más jóvenes no han 
podido vivir la experiencia de viajar en el Collico, 
las historias de fiesta, diversión y disfrute en 
familia se replican entre los habitantes de la 
región de Los Ríos. Así lo recuerda el profesor 
Orlando Vásquez. Él era “solo un cabro” cuando 
viajaba con sus amigos en la legendaria 
embarcación.

“Nosotros íbamos como cargadores”, dice 
en el tercer capítulo de Territorio Escondido, 
Historias Rurales de Chile. “El viaje era un 
paseo, una delicia, un paisaje fantástico. 
Partías por el río Cruces hacia arriba. Primero 
llegabas a Punucapa, la tierra de la buena 
chicha, la buena fruta y la papa. Después, 
venía El Tambillo, que era otro paisaje. En 
el barco, comíamos carne que la gente nos 
había convidado. La tripulación compraba un 
corderito, gallinas, huevos”.

Cuando el Collico estaba en operaciones, la 
base de la economía se sustentaba en la pesca, 
la agricultura y la ganadería. Los recuerdos de 
estos tiempos pertenecen a una época donde 
los ríos hacían las veces de carreteras. A través 
del río Cruces, Cau Cau, Valdivia y Calle Calle, 
el Collico lograba conectar localidades como 
Punucapa, Pullingüe, Paico, Corral y Tambillo.

Si bien los viajes del Collico se detuvieron 
cuando la embarcación cumplió su vida útil, 
todavía permanecen las historias, anécdotas 
y relatos de esos años. Así como con  
Carquindaño, la comunidad se ha encargado 
de que las historias de esos años sigan vivas. 

Territorio Escondido, Historias Rurales de Chile 
es una forma de reivindicar estas tradiciones 
a través de una narrativa cercana y amigable, 
que invita a la reflexión sobre el mundo en que 
vivimos ahora y el aprendizaje que podemos 
obtener de tiempos pasados.

Se estrena podcast:

ESCÚCHALO EN:



Para lograr la autonomía de su marido 
y curar la soledad de sus días, Inés 
Rodríguez encontró el arte del bordado. 
Junto a sus socias de la Asociación Carmen 
Benavente, se reúne en el Museo Vivo 
Artenin en Ñuble y se pone a confeccionar 
formas de animales como caballos y 
tiernas ovejas. De esa forma, ha logrado 
traer ingresos a su casa y difundir el oficio 
que tanto le apasiona.

Ver a su vecina hacer un bordado con la forma de una tierna 
oveja, la inspiró. “Yo también soy capaz”, dijo Inés Rodríguez. 
Era el año 1995. Así empezó el oficio que la ha acompañado 
durante casi dos décadas, el mismo que le ha ayudado a 
“tener un 20” y a comprarse “alguna ropita" sin esperar la 
buena voluntad del marido.

Inés Rodríguez tiene 67 años y es natal de Ninhue, una 
comuna de la región Ñuble que destaca por su artesanía 
de bordados, trenzado de paja y confección de chupallas. 
Técnicas artesanales que son realizadas en su gran mayoría 
por mujeres que viven en el campo, por lo que hacer arte 
con las manos, a menudo, las salva de apuros.

“Yo reunía mis moneditas para sostener la casa, como 
quien dice, comprar cositas de mercadería”, cuenta Inés 
Rodríguez. “ Con mi trabajo pude arreglar el piso, poner 
cemento. Cuando mis hijos terminaron su cuarto medio, 
pude darme el gusto de comprarles algo, porque con el 
trabajo solo de esposa a una no le alcanza”, dice.

Bajo esa idea, de tener un ingreso extra para lograr la 
autonomía del marido fue que nació la Asociación de 
Bordadoras Carmen Benavente a la que Inés pertenece. El 
grupo está conformado por siete mujeres en edad adulta 
que se reúnen todas las semanas para trabajar juntas en el 
Museo Vivo Artenin, un espacio especialmente adaptado 
para que los artesanos y artesanas de Ñuble puedan 
producir y exponer su trabajo.

Entre los productos que elaboran están las figuras 
decorativas de animales del campo, tapices de escenas 
y paisajes de las tradiciones y costumbres de Ninhue y 
Valdivia, así como mantas y bolsos.

Para Inés, juntarse con otras mujeres a poner sus manos 
a trabajar con la aguja y la lana es también una actividad 

terapéutica. Hace 12 años que enviudó y vive con su hijo. 
Él regresa por la noche luego de salir a trabajar. En lugar de 
quedarse la tarde sola en casa, Inés viaja dos horas hasta 
el museo para poner manos al oficio que tanto le apasiona.

En colaboración con SERVICIO PAÍS, Inés y las bordadoras 
de Ninhue han podido viajar a la Universidad de Concepción 
para dictar un taller de bordado de ocho sesiones, 
financiado por los propios alumnos. También asisten todos 
los años a Santiago para participar como expositoras en la 
Muestra de artesanía tradicional de la Universidad Católica 
en el parque Bustamante. También han sido parte de la Feria 
de las Artesanías en la Plaza de la Constitución e integrado 
el Encuentro Raíces de la Tierra en Rancagua. 

Aunque Inés admite que la compra en ferias ha decaído, 
asegura que le gusta todo de su oficio. El gran desafío ahora 
es postular a más fondos de talleres y actividades que 
permitan que ella y sus socias puedan seguir difundiendo 
el arte del bordado como expresión artística. En conjunto 
con la Fundación Superación de la Pobreza trabajan para 
que eso ocurra.

“Esto también le sirve de terapia a una. 
De salir, conversar con sus colegas, así 
una se distrae. Porque después, cuando 
una se queda sola”, dice Inés. 

Bordar 
como 
método 
terapéutico

Bordadora de Ninhue
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La líder 
rural que 
lucha por 
una vida 
digna
De mujer campesina a líder rural, Luz 
Haro acaba de cumplir un gran anhelo. 
La OEA ha aprobado el Decenio por los 
Derechos de las Mujeres, Adolescentes y 
Niñas en entornos rurales de las Américas. 
Para la Secretaria Ejecutiva de REDLAC, el 
reconocimiento significa justicia y esperanza 
de una vida digna y con mejor futuro para 
las próximas generaciones.

“El decenio es 
esperanza y justicia 

social, para que 
nuestras hijas y nietas 
vivan mejor, evitando 

emigrar del campo a la 
ciudad y sumarse a la 

miseria”.

A los 13 años, Luz Haro tomó la decisión de ha-
cer las cosas de manera distinta. “Me escapé 
de la casa. No dejé que me impongan un matri-
monio con un hombre mayor que yo”, dice. Su 
madre no le quiso dar la bendición para que se 
marche, pero eso no la detuvo. 

Es que a Luz Haro, quien ahora es Secretaria 
Ejecutiva de la Red de Mujeres Rurales en Amé-
rica Latina y el Caribe (REDLAC),  ningún obstá-
culo parece detenerla. 

El pasado junio, luego de años de trabajo, vio 
cómo la Asamblea General de las Organización 
de Estados Americanos (OEA) aprobó el Dece-
nio Interamericano por los Derechos de Todas 
las Mujeres, Adolescentes y Niñas en entornos 
rurales de las Américas. Luz no pudo viajar a 
Estados Unidos, pero desde lejos, sintió que se 
hizo justicia.

“El decenio es esperanza y justicia social. Para 
que nuestras hijas y nietas vivan mejor, evitan-
do emigrar del campo a la ciudad y sumarse a 
la miseria”, explica. 

Nacida en la provincia de Chimborazo, en 
Ecuador, fue la primera de nueve hermanos y 
hermanas. Para llegar a la escuela, cuenta, de-
bía atravesar un río y caminar por unos sende-

ros complicados. “En invierno, cuando el caudal 
aumentaba, nos quedábamos sin pasar”, dice.

Mucho ha transcurrido desde ese entonces. 
Ahora su pueblo ya cuenta con un puente y ella 
tiene una maestría en Desarrollo Territorial en la 
Universidad Interamericana del Norte (UIN). Se 
ha quemado las pestañas para lograrlo. Es que 
la educación, dice ella, “le ha permitido tener 
una vida digna”.

Su trayectoria como líder rural empezó en 1988, 
cuando se mudó a Pastaza. Fue invitada a una 
sesión comunitaria por la que terminó siendo 
elegida presidenta de la Junta Parroquial de 
Fátima, como se llamaba antiguamente. Con 
ese impulso, fundó la Asociación de Mujeres de 
Fátima (MUF) en 1990, lideró el Consejo Nacio-
nal de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador 
(CONAJUPARE) en 2005 y ganó el premio Ma-
nuela Espejo en 2010.

Su próximo reto, dice, es que los cinco conti-
nentes del mundo reconozcan el Decenio de 
las Mujeres Indígenas. “Quienes toman las de-
cisiones tienen que pensar en toda la extensión 
de su territorio. Para que la gente pueda vivir 
con dignidad en sus comunidades, alimentan-
do al mundo, cuidando de la naturaleza, de los 
recursos y de todo lo que tenemos”, puntualiza. 



Encuentro latinoamericano y del 
caribe de mujeres rurales se realiza 

por primera vez en Chile
Durante el evento, llevado a cabo en abril de 2023, se definió el objetivo de que la ONU declare 

la “Década de la Mujer Rural”, para disminuir las brechas existentes en la actualidad.

Las mujeres rurales en Chile presentan mayo-
res niveles de pobreza por ingresos que las de 
las zonas urbanas. Además, la participación de 
la mujer rural en el mercado laboral llega solo 
al 32,2% de los ocupados, 10 puntos porcen-
tuales menos que la participación de la mujer 
en los territorios urbanos, brecha que fue incre-
mentada durante el periodo de crisis sanitaria 
por el Covid-19, de acuerdo con el INE.

En ese contexto, es fundamental avanzar en 
los derechos de las mujeres rurales. Por eso 
fue tan significativo que en abril de 2023 se 
realizara por primera vez en Chile la quinta ver-
sión del encuentro Latinoamericano y del Cari-
be de mujeres rurales (ENLAC). La sede fue la 
comuna de Coyhaique en la región de Aysén. 
La actividad se extendió por cinco días y contó 
con la participación de 160 representantes de 
16 países.

La primera jornada estuvo marcada por la pre-
sentación de diversas autoridades regionales, 
nacionales e internacionales, entre ellas la Se-
cretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana y 

del Caribe de Mujeres Rurales, Luz Haro, quien 
hizo un recorrido histórico de la red, abordan-
do su creación y el desarrollo de los encuen-
tros anteriores. La Red LAC nació en 1990 en 
Argentina y busca articular diferentes grupos, 
organizaciones y movimientos que integran las 
mujeres rurales del continente. “Es un grupo 
de mujeres con grandes sueños, que trabaja-
mos en el campo sin salario ni horario, sino que 
damos lo mejor de nosotras para alimentar al 
mundo”, mencionó Luz Haro. 

Además comentó las iniciativas desarrolladas 
durante la pandemia y su anhelo de declarar 
la década de las mujeres rurales. En la misma 
línea, nuestra directora ejecutiva, Catalina Littin 
Menz, mencionó que el rol de la mujer campe-
sina “en su hogar, en su trabajo, en su localidad 
es múltiple, así como son múltiples los obstá-
culos que debemos vencer. Hoy me emociona 
ver a generaciones distintas de mujeres, aquí 
habitamos este espacio mujeres que tenemos 
distintas edades, trayectorias y que desarrolla-
mos distintos aportes a este desarrollo. El rol de 
la mujer campesina. Desde nuestro trabajo de 

28 años a través de nuestro programa SERVI-
CIO PAÍS, que tiene su corazón en la ruralidad y 
sobre todo con mujeres del mundo rural, junto a 
destacadas dirigentas chilenas ese ímpetu nos 
sigue emocionando y nos sigue comprometien-
do”, añadió Catalina.

Durante el encuentro, se definió el objetivo de 
que la ONU declare la “Década de la Mujer Ru-
ral”, para disminuir las brechas existentes en 
la actualidad. Una de las embajadoras de esa 
década es Catalina Littin Menz.

El gobierno, representado en el encuentro por 
la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, 
Antonia Orellano Guarello, manifestó su apoyo 
a la década de las mujeres “para que al finalizar 
estos años podamos decir con convicción que 
todas las mujeres están accediendo a todos los 
derechos”. Y concluyó: “para conseguir la plena 
autonomía de las mujeres rurales necesitamos 
poner esfuerzos focalizados”. 

Encuentro latinoamericano de mujeres rurales
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Nuestras alianzas

Redes 
a nivel 
central 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA 

MINISTERIO DE VIVIENDA 
Y URBANISMO 

COMUNIDAD DE 
ORGANIZACIONES 
SOLIDARIAS

MOVIDOS POR CHILE

RED DE GANADEROS 
Y GANADERAS DE 
CAMÉLIDOS DEL 
TERRITORIO BIOCULTURAL 
ANDINO

AMÉRICA SOLIDARIA

BASEPÚBLICA

COLUNGA

MUNICIPALIDADES DE 
100 COMUNAS DEL PAÍS 
EN LAS 16 REGIONES

CONSEJO LIGA 
IBEROAMERICANA DE 
ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL

CONSEJO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS

RED DE MUJERES 
CAMPESINAS 
LATINOAMERICANAS

CONSEJO NACIONAL DE 
DESARROLLO TERRITORIAL
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PANEL DE EXPERTOS 
Y EXPERTAS DE LA 
ENCUESTA CASEN, MDSF

COSOC DIPRES, 
MINISTERIO DE HACIENDA

COSOC INDAP, MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

RED DE SOLUCIONES
PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE SDSN

DIRECTTV

FARMACIA FRACCIÓN

38 INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR



Nuestras alianzas

Redes regionales

TARAPACÁ
Mesa triregional de Ganadería Camélida

Mesa técnica regional de Ganadería Camélida

Redciprocidad

Red Chile Descentralizado

Centro Originarias de ONU Mujeres en Tarapacá

Mesa regional de Juventudes, liderada por INJUV

Consejo Consultivo de INE

Consejo Consultivo de la Universidad de Tarapacá

Consejo Consultivo de la Carrera de Sociología de 

la UNAP
VALPARAÍSO 
COSOC SERNAC

Universidad Católica de Valparaiso

Universidad de Valparaiso

FECICH: Festival de Cine Chileno

INE

DIRECTV

Dirección de obras hidraúlicas del MOP

COQUIMBO
Mesa de educación para la sustentabilidad Región 

de Coquimbo

Cosoc IPS Coquimbo

universidad de La Serena

universidad Santo Tomás

Convenio con INACAP

Cosoc Fosis

Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés,Carrera de 

Servicios de turismo

ANTOFAGASTA
Mesa triregional de ganadería camélida.

Mesa Regional de Ganadería Camélida Antofagasta

Comité Local SIPAN

Carrera de psicología clínica Universidad Santo 

Tómas sede Antofagasta

ATACAMA
COSOC SERNAC

Universidad de Atacama

IPS Santo Tomás

Centro Cultural Ser Humano

METROPOLITANA
COSOC SERVIU RM

COSOC FOSIS RM

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la

Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Fisicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile

Convenio construcción Civil UC

Facultad psicología UDD

Grupo de Agroecología y Medioambiente de la USACH

Convenio ampliado con USACH

O'HIGGINS
Universidad de Talca

Universidad O’Higgins

Sociología de UNAP

MAULE
Centro de Formación Técnica San Agustín

COSOC Minvu- Serviu Maule

Consultivo Regional de Medio Ambiente

Universidad Catolica del Maule UCM

Universidad Autónoma de Chile

Consejo Asesor Vinculación con el Medio UCM

ARICA Y PARINACOTA
COSOC Municipalidad de Arica

CORESOC Gobierno Regional

Mesa Sello de Origen

COSOC SERNAC

Universidad de Tarapacá

Proyecto GEF/MINAGRI-FAO

Mesa triregional de Ganadería Camélida

LOS RÍOS
Mesa de Alianzas Público-Privadas Fosis Trabajo 

colaborativo junto a Conaf en la comuna de Los 

Lagos, Corral y Lago Ranco

Universidad Santo Tomás y Escuela de Diseño

Convenio con Universidad Santo Tomás

Universidad Austral de Chile

WWF

Prodemu

ÑUBLE
Universidad del Alba sede Chillán

Universidad del Biobío

Mesa regional con SENAPRED y Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia

LOS LAGOS
Universidad de Los Lagos

BIOBÍO
Universidad de Concepción

Universidad del Desarrollo

Red de Ayuda Humanitaria Biobío

SIPAN

Universidad Andrés Bello

Universidad San Sebastían

Red de Voluntariado Biobío

AIEP

CEDUC Lebu

AYSÉN
GORE Aysén

INE

MALOTUN ORTIGA

Universidad Aysén

CORECC

Mesa de la PNEDS

Mesa IDE Región de Aysén

Red Proemprendimiento de la Región de Aysén

ARAUCANÍA
Mesa de Hábitat de Comunidad de Organizaciones 

Solidarias

Asociación de Mesas de Mujeres Rurales, 

productoras y artesanales de La Araucanía

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)

MAGALLANES
carrera de trabajo social Universidad de Magallanes

carrera de Asistente Social del Instituto Profesional 

Santo Tomás

Carrera de Educación Parvularia de la Universidad 

de Magallanes

PRODESAL

Programa de Pequeñas Localidades de MINVU
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SOMOS 
una institución privada, sin fines de lucro y con intereses públicos, cuyos orígenes se re-
montan 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 
a la superación de la pobreza promoviendo mayores grados de equidad e integración social 
en el país, que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que hoy viven 
en situación de pobreza. 

DESARROLLAMOS 
nuestro quehacer en dos líneas de trabajo: por una parte, desarrollamos intervenciones 
sociales a través de nuestro programa SERVICIO PAÍS, que pone a prueba modelos in-
novadores y replicables para resolver problemáticas específicas de pobreza y, por otra, 
elaboramos propuestas para el perfeccionamiento de las políticas públicas orientadas a 
la superación de este problema, tanto a nivel nacional como local. Así, desde nuestros 
orígenes hemos buscado complementar, desde la sociedad civil, la labor de las políticas 
sociales impulsadas por el Estado de Chile. 

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 y Familia y Vivienda y Urbanismo.

serviciopais

superarpobreza              

superarpobreza // serviciopais

superacionpobreza

superacionpobreza             

serviciopais

CON EL FINANCIAMIENTO DE


