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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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Equipo nacional
DIRECCIÓN DE SERVICIO PAÍS

Carlos Colihuechún (hasta octubre de 2023)
DIRECTOR

Maximiliano Mayán 
Carmen Luz Sánchez 
Javier Galáz
Sandra Sepulveda 
Romina Bacigalupo 
Mariela Salinas (hasta julio de 2023)
Ignacio Pacheco

Catalina Valdés 
Rocío Cañas 
Andrea Camino
Tomás Gaete 
Danka Dawson (hasta abril de 2023) 
Paulina Carrasco
Simón Villalobos (hasta octubre de 2023)

Paulina Mercado (hasta octubre de 2023)
Aranza Fuenzalida (hasta noviembre de 2023)
Dylan Arce
Luis Iturra
Sergio Moya 
Susan Silva 

DIRECCIÓN DE PROPUESTAS PAÍS

Mauricio Rosenblüth
DIRECTOR

Miguel Becerra
Diego Weinstein (hasta febrero de 2024) 
Ricardo Álvarez 
Macarena Lladser 
María Ignacia Escudero 
Eduardo Martínez
Katherine Moya (hasta octubre de 2023)
Emilio Olivares (hasta abril de 2023)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

María José Rubio
DIRECTORA

Carlos Valenzuela
Christopher Quevedo (hasta marzo de 2023) 
Macarena Bustamante

DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

Adriana Henríquez
DIRECTORA

Zhen Tan (hasta mayo de 2023)
Karen Dellinger (hasta noviembre de 2023) 
Belén Pavez

Memoria 2023
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Equipo nacional
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Yessica Vera
DIRECTORA

Camila Carroza
Diego Vegas (hasta marzo de 2024)
Camila Burgos (hasta noviembre de 2023) 
Javiera González
Thamara Aguirre 
Pamela Torres
Eva Quilaleo
Valentin Araos 
 

Raquel Toledo  (hasta agosto de 2023) 
Sonia Caro
Pamela Cortés 
Braulio Matus
Ana María Silva (hasta septiembre de 2023)
Moyra Carrillo
Matías Cuadra  
Walter Saldías

José Rojas
Juan Carlos Castillo
Lorena Sandoval
Sebastián Armijo (hasta diciembre de 2023) 
Martín González (hasta marzo de 2023) 
Claudio Lorca (hasta mayo de 2023)
María Eugenia Mendoza
Gina Vidal (hasta junio de 2023)

Memoria 2023
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Carolina López (hasta enero de 2024)

COORDINADORA DE FORMACIÓN PROYECTO SOMOS COMUNIDAD



ARICA Y PARINACOTA

Christian Orellana
DIRECTOR

Nicolás Ortiz (hasta febrero de 2024)
COORDINADOR TERRITORIAL

Nadia Tapia
AUXILIAR

Yenny Vilches
SECRETARIA

TARAPACÁ

Román Figueroa
DIRECTOR

Camila Raúl (hasta noviembre de 2023)
COORDINADORA TERRITORIAL

Francisca Vega
ASESORA TERRITORIAL

Laura Muñoz
AUXILIAR

Constanza Abarca 
SECRETARIA

ANTOFAGASTA

Mariela Retamal

DIRECTORA

ATACAMA

DIRECTORA

Daniela Vega 
COORDINADORA TERRITORIAL

Paola Flores
AUXILIAR

Daniela Villacorta (hasta agosto 2023)
SECRETARIA REGIONAL

Gladys Reynoso
SECRETARIA REGIONAL

Andrea Hernández 

COQUIMBO

DIRECTORA
María Paz Rengifo 

VALPARAÍSO

DIRECTORA

Francisco Valdivia
GESTOR DE VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS

Eloísa Cancino 
AUXILIAR

Corina Saavedra
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Iván Silva
Dayan Yusef
COORDINADORES TERRITORIALES

Raúl Rojas
COORDINADOR REGIONAL DE JÓVENES

Yanett Ávila
AUXILIAR

Noemí Chepillo
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Mario Jara
Francisca Briones
Silvana Castro (hasta abril 2023)
COORDINADORES TERRITORIALES

Adolfo Sepúlveda (desde noviembre de 2023)
DIRECTOR

Adolfo Sepúlveda (hasta noviembre de 2023)
COORDINADOR TERRITORIAL

Paula Álvarez 
JEFA PROYECTO CAMPAMENTOS

Estiven Aracena
Miguel Céspedes
Jaquelyn Neira
Matías Galarce (hasta octubre 2023)
Francisco Mercado (hasta junio 2023)
Juan Pablo Ayala (hasta julio 2023)
Rosa Campos
Carolina Rivera (hasta noviembre 2023)
PROFESIONALES CAMPAMENTOS 

Sergio Moya
COORDINADOR DE PROYECTO CAMPAMENTOS

Annette Maya
AUXILIAR

Aracelli Rodríguez (hasta octubre 2023)
TÉCNICO CONTABLE

Daisy Soto
TÉCNICO CONTABLE

Memoria 2023
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Equipo regional
METROPOLITANA

Sebastián Vega
DIRECTORA

Camila González
Valeska Jarpa (hasta enero de 2024) 
ASESORAS TERRITORIALES

Marcia Cepeda
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

O’HIGGINS

Carlos Morales
DIRECTOR DIRECTOR

Andrés Amigo
María José Tapia (hasta noviembre de 2023)
COORDINADORES TERRITORIALES

Lorena Reyes
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Tomás Carrasco
AUXILIAR 

MAULE

Gonzalo Núñez 

Ana Ruth Espinoza
Pablo Flores
COORDINADORES TERRITORIALES

María Alejandra Retamal
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Ana Fuentes
AUXILIAR 

ÑUBLE

Nelson Alarcón
DIRECTORA

Karina Jorquera
COORDINADORA TERRITORIAL

Susana Acuña
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

BIOBÍO

Cristián Riquelme
DIRECTOR

Andrés Bravo
COORDINADOR TERRITORIAL

Marcela Toledo
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Ivonne Cuevas
AUXILIAR 

Raiza González
AUXILIAR 

ARAUCANÍA

Bernardo Pardo (hasta octubre de 2023)
DIRECTOR

Paula Álvarez (desde noviembre de 2023 a la fecha)
DIRECTORA

Elena Martínez
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

María Cristina Ñancucheo (hasta septiembre de 2023)
Paola Peña - Loreto Escalante (hasta enero de 2024)
Marcelo Carrasco
COORDINADORAS TERRITORIALES

María Isabel Muñoz
AUXILIAR 

Abraham Vergara
ASESOR REGIONAL

Catalina Muñoz
Viera Saavedra (hasta mayo de 2023)
COORDINADOR REGIONAL DE JÓVENES

Memoria 2023
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Equipo regional
LOS RÍOS

Pía Palma (hasta julio de 2023)
DIRECTORA

Katherinne González (desde agosto de 2023)
DIRECTORA

Nicolas Berríos
Katherinne González (hasta agosto de 2023)
ASESORAS TERRITORIALES

Rocío Ancacoy
ASESORA TERRITORIAL

Natalia Ancheo
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Sylvia Mautz
AUXILIAR

LOS LAGOS

Claudia Muñoz
DIRECTORA

Mario Bizama
Daniel Freund
COORDINADORES TERRITORIALES

Teresa Soto (hasta febrero de 2024)
ASESORA TERRITORIAL

Claudia Torres
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Ana Nahuelpan
AUXILIAR 

AYSÉN
Ricardo Villalobos 
DIRECTOR

Rodolfo Elgueta
Fernando Houlin
COORDINADORES TERRITORIALES

María Clara Amenábar
ASISTENTE ADMINISTRATIVA:

Equipo Programa Pesca Aysén

Amparo Briceño (hasta octubre de 2023)
Melisa Foncea
Pablo Melo
Claudia Vera
GESTORES TERRITORIALES

Luis Campos (hasta mayo de 2023)
Yherko Hermosilla
Gabriela Peters (hasta enero de 2024)
COORDINADORES

Pablo Correa
Luis Descouvieres
Teresa Duamante
Cristian Ortiz
GESTORES DE PROGRAMA

Juan Vera
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Gladys Oyarzún
AUXILIAR

MAGALLANES
Carola Tapia
DIRECTORA

Alfonso Leyton 
COORDINADOR TERRITORIAL

Lina Álbares (hasta abril 2023)
María Guerrero
AUXILIAR 

Mirtha Sánchez
SECRETARIA

Memoria 2023
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SERVICIO PAÍS
28 AÑOS APORTANDO AL DESARROLLO 
LOCAL DE LAS COMUNIDADES

SERVICIO PAÍS

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 perti-
nencia social, ambiental y cultural que permiten mejorar la vida de miles de personas. Estas fueron las 
cifras de SERVICIO PAÍS en 2023.

En sus 28 años de existencia, SERVICIO PAÍS continúa destinando 
a jóvenes con ganas de aportar con sus conocimientos y vivir en 
diversos territorios, a lo largo de Chile, para desarrollar iniciativas 
que faciliten el desarrollo de comunas rurales. El vínculo que 
establecen las y los jóvenes con las comunidades es fundamental 
para que éstas identifiquen sus necesidades más sentidas, 
reconozcan sus propios recursos y visualicen posibles soluciones 
para superar las problemáticas relacionadas con la pobreza.

En este ciclo 2023, los equipos de profesionales SERVICIO PAÍS 
aportaron en distintos aspectos:

• Facilitaron la comunicación y apoyo hacia la comunidad desde 
municipios e instituciones públicas.

• Generaron redes colaborativas para facilitar la logística de 
múltiples servicios a nivel local. 

• Levantaron valiosos diagnósticos y soluciones pertinentes a los 
problemas detectados.

• Apoyaron la postulación y adjudicación de proyectos de 
diversos grupos del territorio, tales como, comunidades indígenas, 
adultos mayores, emprendedores, artesanos, comités de Agua 
Potable Rural, juntas de vecinos, sindicatos de pescadores, entre 
otros.

CONSTRUCCIÓN DE MESAS, SILLAS Y BASUREROS 
EN RÍO ACONCAGUA, PARA USO PÚBLICO. 
PANQUEHUE, VALPARAÍSO.
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100
235 201 $1.478.367.545

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 SEGÚN INSTITUCIÓN

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

15.264 590
PERSONAS DE LA COMUNIDAD ORGANIZACIONES INICIATIVAS

COMUNITARIAS

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 
DE PERSONAS PARTICIPANTES 

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

SERVICIO PAÍS

60%
DE LOS VOLUNTARIOS

SON MUJERES

57%
DE LOS JÓVENES SERVICIO 

PAÍS SON HOMBRES

372 

44% 
Estatal 

30% 
Privada 

2% 
Tradicional

privada 

6% 
Otras

PRACTICANTES SEGÚN INSTITUCIÓN

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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NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA 
POR PARTE DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES:

SERVICIO PAÍS

*% de satisfacción organizaciones participantes (altamente 
satisfechos) y promedio de calificación en cada módulo (escala 1 
a 5, se considera 4 y 5 como "altamente satisfecho")

Logro de organizaciones 86% altamente satisfechas

Participación 3.7

4.7Capital humano

Capital organizativo 4.5

Valor percibido 4.6

4.7Calidad percibida

Logro percibido 4.1

4.5Satisfacción

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA 
POR PARTE DE ALIADOS LOCALES:

La gran mayoría de estos aliados son municipios, pero en algunos 
casos también pueden ser organizaciones locales u otras 
instituciones.

% Satisfacción Aliados locales (altamente satisfechos) y 
promedio de calificación en cada módulo (se considera 4 y 5 
como "altamente satisfecho").

Satisfacción de aliados 
estratégicos (103) 88% altamente satisfechos

Tasa de respuesta 98%

4.5Condiciones

Equipo 4.5

Alianza 4.6

4.4Contribución

Resultados 4.4

4.4Satisfacción

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA 
DE JÓVENES PARTICIPANTES EN SERVICIO PAÍS

• 91% de jóvenes SERVICIO PAÍS señala que mejoró sus 
competencias.

• 82% de jóvenes SERVICIO PAÍS reportan mejora en 
conocimientos.

• 82% de jóvenes SERVICIO PAÍS reporta mejora en habilidades.
 
• 63% de jóvenes SERVICIO PAÍS reporta mejora en aptitudes.

• 85% de jóvenes SERVICIO PAÍS señala sentirse altamente 
satisfecho con el programa. 

• Calificación en rango de 1 a 5 otorgada a diferentes ámbitos 
del programa, por parte del grupo de jóvenes SERVICIO PAÍS, 
que se siente altamente satisfecho con el programa.

Módulo Calificación

Interacción con otros 4.6

4.7Valor de la experiencia

Gestión del Coordinador Territorial 4.4

Gestión del programa 4.2

4.4Imagen del programa

Compromiso 4.5

4.5Motivación

4.5Satisfacción general
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SERVICIO PAÍS

Proyectos destacados
SISTEMAS DE INTERVENCIONES
Durante el año 2023, el programa SERVICIO PAÍS se encuentra 
implementando una apuesta denominada sistemas de interven-
ción. Bajo un modelo de trabajo en 4 fases, los sistemas buscan 
promover sinergias entre localidades que poseen problemáticas 
de pobreza similares, con presencia de grupos humanos cuya 
historia, identidad y patrimonio biocultural cuenta con una base 
común. De este modo se facilita la 
escalabilidad asociativa y estratégica de las intervenciones, 
mediante la identificación, agrupamiento y asesoría técnica 
especializada a un conjunto acotado de equipos Servicio País.

¿Qué es lo diferente de las intervenciones que están en un 
sistema de intervención?

(i) Los ejes de trabajo priorizados en la estrategia y el plan de 
intervención territorial, con las comunidades y contrapartes 
locales, son prácticamente equivalentes, debido a que los mas 
que afectan a estos territorios y comunidades son similares. Lo 
anterior, sin descuidar las adaptaciones que se requieren introdu-
cir en atención a las particularidades de cada sector o pueblo.

(ii) Debido a la presencia de problemáticas y características 
bioculturales comunes, se promueve desde la fase 1, el encuentro 
y asociatividad (al menos informal) de las dirigencias y organiza-
ciones de las distintas comunas y regiones que forman parte del 
sistema, con el propósito de reforzar la capacidad de agencia para 
abordar y resolver sus problemáticas y desafíos comunes.

(iii) Se realizan articulaciones de nivel regional y nacional para 
trabajar y viabilizar las acciones priorizadas con la comunidad 
local.
Este año se ha trabajado y dado forma a dos sistemas de 
intervención: sistema de intervenciones altoandina y sistema de 
intervenciones litoral chango.

El sistema de intervenciones del territorio biocultural altoandinas incluye 
7 equipos de duplas SERVICIO PAÍS, repartidas en las comunas de 
General Lagos, Putre, Colchane, Pica, Ollagüe, Calama y San 
Pedro de Atacama, y que involucra territorios altoandinos de las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Todas 
estas intervenciones están en año 1 fase 1. El sistema de interven-
ciones altoandinas, focaliza su trabajo con comunidades 
compuestas por familias de pueblos originarios aymara, quechua, 
lickanantay y colla que habitan ancestralmente este territorio y 
cuyo modo de vida se sostiene en gran medida gracias a la 
ganadería camélida y agrícola de altiplano.

El sistema de intervenciones del territorio biocultural litoral chango 
incluye 6 equipos de duplas Servicio País, repartidas en las 
comunas de Taltal, Chañaral, Caldera, Freirina, La Higuera y Los 

Vilos y que involucra territorios costero marinos de las regiones de 
Antofagasta, Atacama y Coquimbo. En su mayoría, las interven-
ciones se encuentran en fase 1. Este sistema de intervenciones 
focaliza su trabajo con comunidades costeras, con presencia de 
troncos familiares del pueblo chango, que han habitado ancestral-
mente este territorio y cuyo modo de vida se sostiene en gran 
medida gracias a las actividades ligadas directa o indirectamente 
al mar, tales como la pesca artesanal, recolección de orilla, cocine-
ría, venta y comercio en caletas, artesanía, servicios turísticos de 
intereses especiales, entre otros.

Los dos sistemas de intervención tienen un propósito común de 
largo plazo: Aportar al desarrollo local de las comunidades 
changas / altoandinas por medio del fomento, revitalización y 
salvaguardia de su patrimonio biocultural, fortaleciendo la 
gobernanza de bienes comunes y pertinencia cultural de la 
estructura de oportunidades.

PUEBLO CHANGO

SERVICIO PAÍS
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SERVICIO PAÍS

APOYO A LA RED DE 
GANADEROS Y GANADERAS 
DE CAMÉLIDOS 
SUDAMERICANOS DEL 
TERRITORIO BIOCULTURAL 
ANDINO 

Los cultores de esta ganadería tradicional-ancestral desarrollada 
en el extremo norte tuvieron un agitado 2023. 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.

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 económica. Hoy, la pobreza por ingresos y 
multidimensional es alta en estos territorios, lo que ha redundado 
en la falta de interés de los jóvenes por continuar con esta 
actividad. Este modo de vida ancestral lucha por resistir, porque 
no hay relevo generacional: los pastores y pastoras se están 
muriendo por vejez y su legado no encuentra herederos. Y sin 
ganadería camélida, esos territorios se despoblarían por comple-
to. 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 camélida 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 Ganaderos y 
Ganaderas de Camélidos Sudamericanos del Territorio Biocultural 
Andino, que cuentan con el apoyo del Ministerio de Agricultura y 
también trabajan junto a SERVICIO PAÍS.

La red está compuesta por asociaciones y comunidades 
indígenas dedicadas a esta ganadería ancestral en las regiones de 
Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, quienes 
comenzaron a organizarse para hacer renacer este oficio y 
práctica patrimonial y evitar que desaparezca. 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.

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, salvaguarda de patrimonio, 
asociatividad y mejoramiento de la calidad de vida.

Algunas actividades:

En la región de Arica, SERVICIO PAÍS, se encuentra 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 proyecto de voluntariado 
"Limpieza de Bofedales para las comunas de Colchane y Pica", 
que nace a partir de una problemática que enfrentan las comuni-
dades indígenas Aymaras de Ancovinto en Colchane, Cancosa y 
Salar de Huasco, por la migración irregular por pasos no habilita-
dos que han generado exceso de basura por el paso de personas 
que transitan caminando o en vehículos, dejando 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 fauna del lugar. Es por eso que, a partir de 
este proyecto, se crea el voluntariado; "VOLUNTARIOS POR EL 
ALTIPLANO" liderado por SERVICIO PAÍS, que cuenta con el apoyo 
de instituciones aliadas como CONAF, INJUV, Techo Chile, 
Corporación Norte Grande, Más Agua, Carabineros, Ejército de 
Chile, y los municipios de Colchane y Pica.

LA GANADERÍA CAMÉLIDA ES PARTE DEL SISTEMA DE 
INTERVENCIONES DEL TERRITORIO BIOCULTURAL ANDINO
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En 2023 se realizó una importante iniciativa relacionada con el 
medioambiente en la región del Maule. El Melado, es una localidad 
de Colbún, que se encuentra ubicada en un sector muy aislado 
que no tiene energía eléctrica de manera regular y donde viven 
alrededor de 30 familias. Se accede a través de un camino de 
tierra, a unas cinco horas de Talca, la capital regional, y a tres 
horas de Colbún, la capital comunal. Con el apoyo de Servicio País 
la junta de vecinos realizó una postulación al fondo de acceso a 
energía del Ministerio de Energía para dotar de paneles solares la 
sede social y, de esta manera, tener un mejor acceso a la energía 
en ese territorio. El proyecto fue adjudicado y su implementación 
comenzó a fines 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 conversa-
ción pública”, señaló Gonzalo Núñez, director de la Fundación en 
el Maule.

PANELES SOLARES EN EL MAULE 

Una de las experiencias que más destacan en el ámbito del 
turismo, se está desarrollando en Cabildo, comuna de la región de 
Valparaíso. Ahí SERVICIO PAÍS se encuentra desde hace cuatro 
años y actualmente está trabajando temas relacionados con 
turismo, ya que sus habitantes han debido buscar nuevas oportu-
nidades que les permitan trabajar otros rubros y generar fuentes 
de trabajo para activar la economía local, esto porque sus 
actividades productivas históricas, como la ganadería, agricultura 
y minería se han visto fuertemente golpeadas por la sequía que 
afecta a la zona. El turismo aparece como una posibilidad de 
crecimiento para Cabildo y desde el año 2022 el municipio abrió 
una oficina de turismo, en la cual colaboran los jóvenes SERVICIO 
PAÍS para levantar diferentes iniciativas. Desde ese momento 
trabajan con la organización Valle de Alicahue, red de turismo y 
cultura, para capacitar a los emprendedores y desarrollar una 
escuela de guías locales de turismo. Además, se ha trabajado con 
escuelas rurales para desarrollar talleres de educación ambiental, 
de semillas nativas, de sensibilización del cambio climático y de 
patrimonio. Al trabajo asociativo se han sumado otras agrupacio-
nes como Cultura Alicahue y La Ruta de la
 
Quintrala, y también PRODESAL, para que emprendedores locales 
puedan sumarse al desarrollo del turismo rural. En paralelo se ha 
llevado a cabo un voluntariado con estudiantes de Gestión de 
Turismo y Cultura, de la Universidad de Valparaíso, quienes 
apoyan a los profesionales SERVICIO PAÍS que están desarrollan-
do un mapa turístico del Valle de Alicahue que visibilice sus 
atractivos turísticos y a los productores locales.

ESCUELA DE TURISMO EN CABILDO 

DE SEREMI DE ENERGÍA A LA COMUNIDAD DE EL 
MELADO, COLBÚN. JUNIO 2023.
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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 

y Sebastián Migueles-, quienes se trasladaron hasta Santiago para participar en una 
jornada de grabación y fotografía para las piezas gráficas de la campaña.

48.958 2.0003.663.028 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 

SERVICIO PAÍS
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Proceso de selección 
de jóvenes Servicio País 

El proceso de Selección y Contratación de Jóvenes SERVICIO PAÍS comenzó en octubre con la convoca-
toria masiva y finalizó en marzo con la contratación y destinación de la totalidad de jóvenes requeridos 
para el nuevo ciclo.

Periodo de convocatoria masiva:  entre el 11 de octubre y el 11 de noviembre de 2023.
• Postulaciones: 1.864 postulaciones
• Profesionales seleccionables: 832 jóvenes
• 2 Contrataciones: 209 (173 por convenio MDSF y 36 por convenio MINVU)

Bienestar de los jóvenes Servicio País

La Fundación actualizó sus convenios con los Centros de Atención Psicológica de las Universidades de 
Valparaíso, Central y Santo Tomás. Estos convenios tienen por objetivo prestar atención psicológica 
gratuita a los profesionales del programa que se encuentran en los territorios, en caso de necesitarse. 
Gracias a estos convenios durante el año 2023 se pudo prestar atención psicológica a 8 Jóvenes Servicio 
País de distintas localidades.

SERVICIO PAÍS
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42

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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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.

PROPUESTAS PAÍS
Propuestas País
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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.

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.

MUJER MARISCANDO EN 
ISLA LAITEC, COMUNA DE 
QUELLÓN, AÑO 2010.

Propuestas País
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RELATOS DE FAMILIAS CHANGAS

PUEBLO CHANGO

Se trata de un documento realizado en 
Coquimbo y que recupera parte de la rica 
tradición oral del pueblo chango que habita las 
costas de la región. A través del relato de 5 
familias, este texto presenta las vivencias, 
tradiciones y desventuras de los changos de 
Punta de Choros, Caleta San Pedro y Los Vilos.

Durante gran parte el siglo XX los changos fueron 
considerados un pueblo extinto. Después de una 
larga y penosa lucha librada por sus 
descendientes, el 17 de octubre del año 2020 el 
Estado de Chile finalmente los reconoció como 
un pueblo vivo. La modificación a la ley 19.253 
dictada por el Congreso, transformó a los 
changos o camanchacos en el décimo pueblo 
originario de nuestro país. Su reconocimiento 
tardío no es casual y se relaciona con una 
extensa cronología de discriminación y 
segregación.

Al igual que todos los demás pueblos originarios 
de nuestro país, también fueron víctimas de un 
poderoso proceso de chilenización que 
prácticamente borró su lengua y costumbres. 
Uno de los mecanismos más eficaces 
implementados por el Estado para lograr la 
chilenización de las comunidades fue la 
obligatoriedad de enviar a sus hijos e hijas a 
escuelas sin pertinencia cultural.
 
En ellas, se les obligó a hablar castellano y se les 
inculcaron otros valores y visiones de mundo. 

Los niños changos, sobre todo de antaño, 
tuvieron que vivir todo este proceso, soportaron 
situaciones muy difíciles. Así, una gran parte del 
pueblo chango migró a las ciudades, trató de 
esconder su origen y su cultura. Algunas familias 
fueron olvidando sus raíces perdiendo su 
conexión con el este pasado. Por ello, uno de los 
mayores retos del pueblo chango en la 
actualidad se relaciona con la visibilización, 
revitalización y salvaguardia de su modo de vida.

Este libro tuvo por objetivo registrar y poner en 
valor el patrimonio cultural del pueblo chango, de 
sus costumbres y ritos, comidas, juegos, 
construcciones y artes de pesca entre otros. Sus 
experiencias, aprendizajes, su voz y su 
testimonio oral conforman piezas clave de su 
cultura y de su presente. Esperamos con este 
libro aportar también a su necesaria visibilización 
y reconocimiento a nivel regional.
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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.
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Publicaciones y 
documentales 2023

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 pobreza”, contiene un compendio de 22 
artículos trabajados en 2022, con temáticas vinculadas a la salvaguardia del 
patrimonio biocultural, gobernanza, planificación territorial, desarrollo local, 
gestión comunitaria y pandemia, retorno 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 perso-
nas en situación de calle, hábitat y pobreza, déficit habitacional, deforestación 
y pobreza energética.

Tesis regional 2023. Piensa Coquimbo sin pobreza Vol. 2

En febrero de 2024 se concluyó la elaboración del segundo volumen del libro Piensa Coquimbo sin 
pobreza. Este compila cinco trabajos de investigación en la región, realizados en los últimos años. 
Éstos abordan temas tales como: (i) la escasez hídrica, (ii) factores que determinan el precio y 
valoración de productos agrícolas de origen campesino, (iii) efectos de la migración regular en la 
región de Coquimbo, (iv) estudio de instrumentos para zonas rezagadas, (v) estrategias de 
desarrollo para las ciudades mineras.

Entregamos esta colección con el fin de aportar a la discusión regional y esperamos que estos 
trabajos contribuyan a mejorar la comprensión de la pobreza en la región y a enriquecer el debate 
sobre sus posibilidades de superación.

Publicaciones
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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

Documentales
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Proyecto Redes
FORTALECE LA PARTICIPACIÓN DE ACADÉMICOS, 
DE EX  PROFESIONALES SERVICIO PAÍS 
Y DE DIRIGENTES SOCIALES

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 

-
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.

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.

Redes
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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.

Redes
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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.

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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Nuevos formatos
en Propuestas País

Diálogos País en todo Chile

En 2023, Diálogos País, la iniciativa de seminarios y espacios de reflexión de la 
Fundación, contó con la participación de dirigentes, profesionales 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.

Seminario Desarrollo Local Inclusivo en la región de Arica y Parinacota

Lanzamiento documental La Pesca, una vida entre el río y el mar

Velo en YouTube

Velo en YouTube

Nuevos formatos
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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:
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Colaboración con 
Gobiernos Regionales  

Arica y Parinacota, fomento a los liderazgos territoriales 

El programa: Transferencia de capacidades para el fomento productivo a partir de 
la potenciación del liderazgo territorial y gremial de jóvenes indígenas y adultos en 
edad laboral retornados, dedicados a la agricultura, ganadería de camélidos, 
artesanía y turismo de intereses especiales en el mundo andino comenzó el año 
2022. 

Buscó fortalecer e incentivar el repoblamiento y disminución de migración interna 
desde las comunas rurales, generando condiciones económicas, de servicios 
básicos, conectividad, educación, reciprocidad, trabajo comunitario (Ayni) y bienes-
tar, para el desarrollo de generaciones futuras mediante la cohesión territorial. 
Consideró la promoción del turismo, el fomento productivo, científico o tecnológico, 
la capacitación, conservación, prevención y recuperación del medio ambiente en los 
territorios de las comunas de Arica, Camarones, Putre y General Lagos.

El programa permitió generar espacios de diálogo e intercambio entre ganaderos y 
ganaderas de camélidos de la región, jóvenes y adultos mayores, desde una 
perspectiva de la macrozona andina, para abordar los problemas y desafíos de esta 
actividad ancestral. Esto reforzó el trabajo de la mesa técnica regional de ganadería 
camélida articulada por el Ministerio de Agricultura, la Fundación y los ganaderos y 
ganaderas de Arica, Camarones, General Lagos y Putre. 

También se fortalecieron los circuitos cortos y medios de comercialización de 
productos agrícolas, ganaderos y artesanales de las comunidades rurales de la 
región, como una estrategia de revitalización económica de estas actividades de 
gran valor patrimonial biocultural. Se entregó asesoría jurídica, social y técnica para 
la formación y/o fortalecimiento de las asociaciones agrícolas, ganaderas, artesana-
les, turísticas que existen en el territorio. 

Los Lagos, saneamiento de pequeñas propiedades en zonas rezagadas

El Programa de Saneamiento de la Pequeña Propiedad en Zonas Rezagadas en 
Materia Social, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el 
Consejo Regional De Los Lagos (CORE), y ejecutado por la Fundación, tiene como 
objetivo principal abordar la problemática de propiedad que afecta a 600 habitantes 
de los sectores insulares más apartados de la región de Los Lagos. 

Busca agilizar los trámites de Regularización de Títulos de Dominio de la Propiedad, 
procedimiento regulado por el Decreto Ley (DL) 2.695, del Ministerio de Bienes 
Nacionales, para sanear y regularizar títulos de dominio de la propiedad que ocupa 
el usuario actualmente, de manera pacífica e ininterrumpida, sin embargo, irregular, 
a través del cumplimiento de una serie de requisitos establecidos por el mismo 
decreto.

Este programa consiste en ejecutar gestiones, no sólo administrativas, sino, que 
también entre privados, tales como: solicitud de saneamiento, subdivisiones, 
particiones, posesiones efectivas, y solucionar errores administrativos prediales en 

Con la finalidad de promover iniciativas en beneficio de los territorios, nuestra fundación 
trabajó en conjunto con los gobiernos regionales de Arica y Parinacota, Los Lagos y Aysén 
durante el año 2023.

las islas del mar interior de la provincia de Chiloé, en un plazo de 2 años. Se estable-
ció prioridad en 6 comunas: Calbuco (Islas de Puluqui y Huar), Quinchao (Alao, 
Cahuach, Llingua, lin Lin, Quenac, Apiao y Chaulinec), Queilen (Isla Tranqui y Acuy), 
Puqueldón, Quellón (Coldita, Laitec, Cailen y Chaullin) y Quemchi (Islas Mechuque, 
Añihué, Butachauques y Aulín).

Desde enero del año 2023, la Fundación participó en reiteradas convocatorias 
comunales, donde se ha logrado trabajar con aproximadamente 600 usuarios 
isleños inscritos en el programa y que buscan convertirse de poseedores a propieta-
rios. Durante 2023 y comienzos de 2024, la Fundación sigue visitando los distintos 
sectores insulares involucrados, realizando trabajos de levantamiento topográfico, 
recepción de documentos en las oficinas ubicadas en Puerto Montt y Dalcahue, 
brindando atención a los usuarios, asesoría relacionada a sus trámites y mantenien-
do comunicación con las municipalidades respectivas.

La meta es culminar el proceso en el mes de enero del 2025, y concretar la cantidad 
esperada de 600 Títulos de Dominio, o en su defecto, dar respuesta a las dudas de 
600 usuarios en las comunas mencionadas. Con ello se busca que a futuro los 
beneficiarios y beneficiarias puedan optar a subsidios estatales, y de esta manera 
mejoren su la calidad de vida.

Conformación Asociación Gremial Feria Regional 
Jiwasan-Markasa

Calbuco

Congreso Ganadería Camélida
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El Programa de Saneamiento de la Pequeña Propiedad en Zonas Rezagadas en 
Materia Social, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el 
Consejo Regional De Los Lagos (CORE), y ejecutado por la Fundación, tiene como 
objetivo principal abordar la problemática de propiedad que afecta a 600 habitantes 
de los sectores insulares más apartados de la región de Los Lagos. 

Busca agilizar los trámites de Regularización de Títulos de Dominio de la Propiedad, 
procedimiento regulado por el Decreto Ley (DL) 2.695, del Ministerio de Bienes 
Nacionales, para sanear y regularizar títulos de dominio de la propiedad que ocupa 
el usuario actualmente, de manera pacífica e ininterrumpida, sin embargo, irregular, 
a través del cumplimiento de una serie de requisitos establecidos por el mismo 
decreto.

Este programa consiste en ejecutar gestiones, no sólo administrativas, sino, que 
también entre privados, tales como: solicitud de saneamiento, subdivisiones, 
particiones, posesiones efectivas, y solucionar errores administrativos prediales en 

Aysén, fomento y diversificación de la pesca artesanal

El “Programa de Transferencia fomento y Diversificación Sector Pesca Artesanal” 
tiene como objetivo principal el promover la diversificación productiva de las 
localidades pesquero-artesanales para impulsar el dinamismo del sector, a través 
del mejoramiento de la eficiencia operativa, aumento de la oferta productiva y 
actualizando los conocimientos técnicos para la operación, tanto de quienes partici-
pan directa o indirectamente del sector,  así como especialmente mujeres, personas 
que se declaran pertenecientes a pueblos originarios, y entre quienes habitan en 
localidades costeras aisladas.

Las líneas de apoyo consideran: Reparación de embarcaciones y equipamiento para 
seguridad marítima, reposición de motores, obtención de nuevos artes y aparejos de 
pesca, tecnificación de embarcación (sondas, brazos, chires, compresores), línea 
renovación de indumentaria para buzos mariscadores, adquisición de indumentaria 
y herramientas para recolección de orilla y entrega implementos para tripulación. 
Cerró el 11 de marzo. 

Con la primera línea de apoyo el programa ha beneficiado a 486 pescadores y se 
espera un total de 655 beneficiarios en este primer componente.

En su primer año de implementación, este programa ha tenido un impacto significati-
vo en la mejora de las condiciones laborales de los pescadores, que accedieron a 
equipos, herramientas y capacitación. Además, se mejoró la seguridad en la 
actividad pesquera, se fortaleció la economía local y se promovió la inclusión social 
de grupos vulnerables.

las islas del mar interior de la provincia de Chiloé, en un plazo de 2 años. Se estable-
ció prioridad en 6 comunas: Calbuco (Islas de Puluqui y Huar), Quinchao (Alao, 
Cahuach, Llingua, lin Lin, Quenac, Apiao y Chaulinec), Queilen (Isla Tranqui y Acuy), 
Puqueldón, Quellón (Coldita, Laitec, Cailen y Chaullin) y Quemchi (Islas Mechuque, 
Añihué, Butachauques y Aulín).

Desde enero del año 2023, la Fundación participó en reiteradas convocatorias 
comunales, donde se ha logrado trabajar con aproximadamente 600 usuarios 
isleños inscritos en el programa y que buscan convertirse de poseedores a propieta-
rios. Durante 2023 y comienzos de 2024, la Fundación sigue visitando los distintos 
sectores insulares involucrados, realizando trabajos de levantamiento topográfico, 
recepción de documentos en las oficinas ubicadas en Puerto Montt y Dalcahue, 
brindando atención a los usuarios, asesoría relacionada a sus trámites y mantenien-
do comunicación con las municipalidades respectivas.

La meta es culminar el proceso en el mes de enero del 2025, y concretar la cantidad 
esperada de 600 Títulos de Dominio, o en su defecto, dar respuesta a las dudas de 
600 usuarios en las comunas mencionadas. Con ello se busca que a futuro los 
beneficiarios y beneficiarias puedan optar a subsidios estatales, y de esta manera 
mejoren su la calidad de vida.

Caguach, Quinchao

Batachauque, Quemchi
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Participación 
e incidencia: 
DÓNDE ESTUVIMOS PRESENTES EN 2023 

Hitos y espacios destacados del año para la Fundación Superación de la Pobreza en cuanto 
a su participación e incidencia en diferentes espacios.

V Encuentro de Encuentro Latinoamericano y del Caribe de mujeres rurales 
En abril de 2023 se realizó por primera vez en Chile la quinta versión del encuentro 
Latinoamericano y del Caribe 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. Durante el evento se 
definió el objetivo de que la ONU declare la “Década de la Mujer Rural”, para 
disminuir las brechas existentes en la actualidad, y nuestra directora Catalina Littin 
es una de las embajadoras de esa década.

Fundación ingresa al 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.

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 Superación de la Pobreza – SERVICIO PAÍS, 
participó de la Feria Laboral Usach, una instancia que ofreció más de mil vacantes 
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 muestra 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.

Participación e incidencia
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Premiación de 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.

Panel en la ONU sobre los avances de los Derechos Humanos
En julio, Carmen Luz Sánchez, Coordinadora de Gestión Programática y Evaluación 
de SERVICIO PAÍS, en representación de nuestra Fundación, participó de un panel 
en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, donde estuvo acompañada 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.

Fundación organizó relevante seminario para conmemorar el Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza:
“Cohesión y convivencia social: ¿Cuáles son los temas que le preocupan a Chile?”. 
Así se denominó el espacio donde participaron Roberto Méndez (FUSUPO - UC), 
Sebastián Izquierdo (CEP) y María Luisa Méndez (COES). Organizado por nuestra 
fundación y Escuela de Gobierno UC. 17 octubre, 2023.

Fundación es parte del Cosoc de la DIPRES y de INDAP
La psicóloga Adriana Henríquez Luna, directora de Selección y Desarrollo de 
Recursos Humanos de la Fundación Superación de la Pobreza – SERVICIO PAÍS, 
participó de la Feria Laboral Usach, una instancia que ofreció más de mil vacantes 
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 muestra 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.

Directora ejecutiva fue invitada a exponer en Seminario "Propuestas de comisión 
para regulación de la relación entre fundaciones y el Estado"
organizado por Centro de Políticas Públicas UC y Chile Transparente.

35



Colaborar para 
transformar... 

Logros en conjunto 
con el mundo privado

INAUGURACIÓN BUS ESCUELA DE PUATENDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO

Colaborar para transformar
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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. 
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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. 
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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

INAUGURACIÓN FARMACIA FRACCIÓN EN EMPEDRADO, 
MARZO 2023.

FARMACIA MÓVIL.
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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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Alianza 
Comunicación y Pobreza

Estudio sobre desinformación y población más vulnerable
en 2023 como parte de la Alianza Comunicación y Pobreza, la Fundación presentó 
el estudio: “Desinformación y noticias falsas: Un riesgo para la cohesión social”. La 
investigación, elaborada 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.

Premio Pobre el que no cambia de mirada

Se llevó a cabo la versión 19ª del premio de periodismo “Pobre el que no cambia de mirada”. Fueron más de 200 trabajos 
de periodismo los que postularon este 2023, pertenecientes a 43 diferentes medios de comunicación de Chile y 
Latinoamérica, además de los aportes del periodismo universitario.

El certamen, que buscó destacar trabajos de periodismo que se caractericen por promover la compresión, tratamiento y 
debate sobre pobreza, vulnerabilidad, exclusión y desigualdad, es organizado por la Alianza Comunicación y Pobreza, 
conformada por Fundación Superación de la Pobreza, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Basepública, Fundación 
Avina y América Solidaria. Se tomaron en cuenta distintos criterios, como que los trabajos reunieran información precisa 
y verificada con diversidad de fuentes, que entregaran elementos que ayuden a una mayor comprensión del fenómeno 
de la pobreza, y que hicieran uso de un lenguaje no estigmatizador, entre otros.

Alianza Comunicación y Pobreza
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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

Canal Servicio País
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ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

INGRESOS DEL CICLO 2023

$7.875.954.579

ALIANZA CON EL SECTOR PÚBLICO: el programa SERVICIO 
PAÍS 2022-2023 se implementó en el marco de una alianza 
estratégica con los ministerios de Desarrollo Social y Familia, y de 
Vivienda y Urbanismo, así como también, con las municipalidades 
donde el programa está presente. 

COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO: desarrollamos 
alianzas con el sector privado para apoyar y potenciar diversos 
proyectos con las comunidades con las que trabajamos.

CONVENIOS MINISTERIALES

TOTAL INGRESOS CICLO 2023  

Ministerio de Desarrollo Social y Familia $4.389.272.987

Ministerio de Vivienda y Urbanismo $607.735.000 

$4.997.007.987TOTAL

APORTES PÚBLICOS REGIONALES
Proyectos Gore Aysén $1.197.349.000

Proyecto Gore Los Lagos $792.540.000

$2.188.809.000

Proyecto Gore Arica $198.920.000

TOTAL

FONDOS PRIVADOS
Proyecto Territorio Común – Colunga $34.992.601

Proyecto Farmacias Fracción $383.669.225

$39.388.030

Proyecto Anglo American $57.492.000

Proyecto Unión Europea  USD 47.947

$538.019.634

Proyectos privados varios $22.477.778 

TOTAL

APORTES Y SUBVENCIONES MUNICIPALES

$114.718.073TOTAL

OTROS APORTES (socios y otros)

$37.399.885TOTAL

Administración y finanzas
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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

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
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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


