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CLASE 01 
 

1. ANÁLISIS DE  POLÍTICAS 
 
 

 La presente unidad permitirá realizar un análisis histórico del surgimiento de las 
políticas sociales.  Como primer aspecto a abordar, es que a través de las décadas, ha 
habido variaciones en los énfasis de lo social de los gobiernos y el Estado se ha adscrito a 
distintos enfoques que por cierto, inciden en la formulación de las políticas sociales. 
 
 Como Trabajadores/as Sociales, es necesario tener conocimiento respecto de las 
políticas sociales, ya que en la mayoría se cumple un rol de agente facilitador y ejecutor de 
las mismas y, hoy en día, se tiene cada vez mayor participación en la formulación de las 
políticas sociales. 
 
 En las páginas siguientes se abordan aspectos históricos, evolutivos, culturales y 
sociales que han posibilitado el surgimiento de la política social como herramienta de 
intervención para el abordaje de la pobreza, así como también, los/as agentes que 
intervienen en este proceso. 
 
 

1.1 Definición e importancia del análisis de las políticas sociales 
 

 Antes de realizar un análisis histórico, conviene conceptualizar lo que se entiende 
por Política Social, con el fin de ir construyendo una definición de acuerdo a diversos 
autores que abordan este aspecto y con ello, como un marco referencial, situarse desde 
un lenguaje común para discusiones teóricas.   
 
 Además, se hace necesario comprender la importancia de su análisis, por cuanto 
como profesionales insertos en la formulación, ejecución y seguimiento de éstas se debe 
tener una posición clara al respecto, así como también situarlas en un modelo de 
desarrollo de acuerdo al proyecto país que se pretende contribuir con las intervenciones. 
 
 A continuación, se presenta una definición general de Política Social, con sus 
distinciones y además, se aborda la importancia de su análisis. 

 
 

1.1.1 Política Social 
 

Las políticas sociales constituyen herramientas que le han permitido al Estado 
implementar acciones en el ámbito socioeconómico de su nación, con el fin de asegurar la 
satisfacción de necesidades esenciales de la población. 
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Antes de definir lo que es una Política Social, conviene delimitar lo que entendemos 
por Estado.  El concepto de Estado puede definirse como un conjunto de instituciones que 
operan en un territorio geográficamente limitado y que tiene la capacidad de establecer 
normas que rijan el funcionamiento del territorio, las relaciones entre las personas y entre 
éstas y el Estado. 
 
 Comprendiendo el alcance que tiene el Estado, se puede decir que como una forma 
de asegurar el bienestar de las personas, éste crea Políticas Sociales las cuales son 
definidas como: 
 
 
 
 
 

 
 

 
Según José Pablo Arellano  las Políticas Sociales “conllevan el uso de recursos 

públicos y/u obligan a destinar fondos privados para satisfacer ciertas necesidades 
individuales.”1  Sin recursos no es posible crear políticas sociales que se ejecuten a través 
de programas y proyectos.    
 

En los países industrializados, fue más temprana la implementación de las políticas 
sociales respecto de Latinoamérica; no obstante, en América Latina éstas se incorporaron 
aceleradamente en las etapas de desarrollo debido a los altos índices de desigualdad y 
pobreza existentes, las cuales apuntaron a disminuir las brechas y a paliar necesidades 
esenciales de la población.  Las Políticas Sociales han sido el principal instrumento para 
disminuir la desigualdad social, económica y la pobreza. 

 
Se ha asociado a las Políticas Sociales como una herramienta importante para 

combatir la pobreza.  No obstante, no sólo tiene ese objetivo. 
 

Aquellas Políticas Sociales que apuntan a la prevención de la pobreza cuando se 
presentan características de riesgo como por ejemplo: enfermedad, invalidez, vejez, entre 
otras; cumplen la función de dar seguridad a la sociedad. Dicha función no sólo es 
demandada por los más pobres, sino más bien por todos los estratos socioeconómicos.  
Cuando las Políticas Sociales cumplen ese rol están apuntando a  prevenir la pobreza. 
 

A su vez, hay otro grupo de Políticas Sociales que apuntan a paliar situaciones de 
pobreza que tienen permanencia en los grupos sociales. Ya no se abocan a factores de 
riesgo sino más bien a aquellas situaciones que inciden permanentemente en que los 
pobres no logren satisfacer sus necesidades, como por ejemplo: los bajos ingresos.  En 

                                                           
1 Arellano José Pablo; "Políticas Sociales y Desarrollo, Chile 1924-1984" CIEPLAN, primera edición Santiago, 1985.Pag. 10. 

Políticas Sociales: intervenciones a nivel macrosocial cuyo objetivo es propender a la 
disminución de la desigualdad y asegurar la equidad de los distintos grupos sociales 
que componen el Estado, las cuales se sustentan en el enfoque de desarrollo 
adoptado por el mismo. 
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este contexto, la Política Social es un medio para la satisfacción de necesidades básicas, 
como por ejemplo: salud, nutrición, educación, vivienda. 

 
En síntesis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La Política Social es un elemento fundamental para lograr el desarrollo del país; por 

ello, cobra especial relevancia en la agenda política de los países latinoamericanos. 
 

Para conocer la importancia del análisis de Políticas Sociales, seguidamente 
abordaremos algunos aspectos que se consideran relevantes. 

 
 

1.1.2 Importancia del análisis de Políticas Sociales 
 

Con las Políticas Sociales se pretende abordar la producción de servicios que antes 
eran provistos por la familia.  La urbanización e industrialización han incidido en que se ha 
hecho dificultoso para algunas familias satisfacer necesidades básicas determinadas.  Por 
esto, el Estado ha procurado redistribuir los ingresos entregando los servicios que las 
familias no logran satisfacer de manera autónoma, por ello, analiza la capacidad de 
satisfacción de necesidades de las personas (asociado a su capacidad de pago) y se ha 
abocado a aquellos grupos sociales de menores ingresos. 
 

 Dos Grupos de Políticas Sociales 

Política Social para  
Prevenir  de la Pobreza 

Política Social para  
Paliar  la Pobreza 

Dar Seguridad  a 
los distintos 

estratos sociales 

Satisfacción  de 
Necesidades 

Básicas  

Transversales a 
los distintos 

estratos sociales 

Dirigidas sólo a 
los/las más 

pobres 
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La importancia del análisis de Políticas Sociales radica no sólo en evaluar los 
aspectos económico -  financieros, sino también en analizar el impacto de dichas políticas 
en la población, en la sustentabilidad de las mismas y en el logro de los objetivos 
propuestos, tales como la disminución de la pobreza, aumento de la seguridad, 
mejoramiento de las condiciones de empleo, disminución de brechas, entre otros 
aspectos. Junto con lo anterior, el análisis de las Políticas Sociales, permite conocer el 
impacto que éstas han tenido en el desarrollo del país, por lo que no hay que 
desvincularlas de aquello, y siempre su análisis debe considerar el contexto social, 
histórico, político y cultural en el que fueron pensadas y puestas en marcha, así como 
también, los procesos coyunturales que permitieron ir reorientando su objetivo. 
 

El modelo de política social ha ido evolucionando durante los años, se han ido 
desacreditando los modelos más antiguos para ir formulando nuevas políticas sociales 
adaptadas a los nuevos tiempos. Todo ha sido marcado por el proceso de 
industrialización, modernización y globalización de nuestro país y de toda América Latina. 
 

A continuación se abordará la evolución de las Políticas Sociales y los distintos 
roles que ha debido adoptar el Estado en función del modelo de desarrollo y las políticas 
sociales implementadas en dichos modelos.  Se hará un recorrido desde fines del siglo 
XIX hasta nuestra época, analizando cómo ha existido una articulación entre el Estado, el 
Mercado y la Comunidad (sociedad civil). 

 
 

1.2 Evolución del rol del estado 
 

La Política Social del Estado chileno se debe analizar considerando los distintos 
momentos de desarrollo que se han establecido en el país, y se la puede considerar como 
un elemento fundamental para lograr los objetivos de desarrollo. En este sentido, el estado 
ha ejercido distintos roles dependiendo del modelo de desarrollo imperante en cada etapa. 
A continuación se analizarán cada uno de los distintos roles que ha ido asumiendo el 
estado frente a la política social en el contexto de un modelo de desarrollo. 
 
 Según diversos autores (Vega:2000; Arellano:1985; Tokman y O’Donnell: 1999; 
Franco:1996), en Chile se pueden distinguir distintos momentos del desarrollo, en donde 
los principios orientadores de la Política Social han ido evolucionando de acuerdo a las 
características estructurales del país y, con ello, evolucionando también el Rol del Estado 
respecto a su ámbito de acción y enfoque frente al abordaje de los problemas sociales, 
desigualdades y pobreza lo que ha incidido en la formulación de Políticas Sociales.   
 
 Según Vega, es posible distinguir tres momentos en la historia del país: primero, 
donde existe predominio de lo rural sobre lo urbano; segundo, lo urbano logra 
consolidación y experimenta la modernización (donde se formaliza la relación capital-
trabajo); y un tercer momento en donde lo urbano “urbaniza” lo rural.  
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 En cada uno de los momentos señalados con anterioridad, hace referencia a un 
modelo de desarrollo específico del país, lo que orienta o conduce la Política Social.  El 
Primero, se asocia a una economía de exportación de productos primarios, asociada al 
mercado externo, lo que según Franco, corresponde a un modelo de “Crecimiento hacia 
afuera”; el Segundo, corresponde a una economía de industrialización, asociada al 
mercado interno, correspondiente al modelo de “Sustitución de Importaciones”; y un Tercer 
momento, correspondiente al Modelo de Ajuste Estructural, en donde la economía 
comienza a interactuar con el mercado externo, teniendo como base la exportación de 
productos primarios, las manufacturas y el sector servicios, en donde el mercado interno 
se expande en función de la exportación. 
 
 Pedro Vega propone, en base a lo anterior, que la política social se califica de 
acuerdo a las orientaciones sociales de los gobiernos con su respectivo enfoque de 
desarrollo: de beneficencia en el primer momento; universalidad en el segundo; y, 
focalización para el tercero. 
 
 A continuación se analizará cada período, con el fin de conocer la evolución que ha 
tenido el rol del Estado en relación a las políticas sociales. 
 
 

1.2.1 De Beneficencia 
 
 Este período se logra situar a fines del siglo XIX hasta 1925, presente en Chile un 
Estado liberal clásico.  Haciendo alusión a Rolando Franco, corresponde a un Modelo de 
Desarrollo hacia afuera, desde la economía existía énfasis en la exportación de bienes 
primarios cuyo motor era el mercado externo; y desde la demografía la población tenía 
una distribución urbano-rural. 
 
 Enfocándose en la estructura de clases, se puede decir que en este período 
obedece a una dicotomía urbano-rural, con predominio de lo rural.  En el ámbito rural la 
estructura de clases se reduce a relaciones duales entre campesino –latifundista, en 
cambio en el ámbito urbano se distingue una trilogía representada por tres clases sociales: 
los pobres, los sectores medios y por otra parte, los ricos.  Hay que destacar que en este 
período se diferenciaban de lo anterior, los asentamientos mineros en las salitreras al 
norte del país y las poblaciones indígenas en el centro-sur. 
 
 Lo urbano, presenta una estructura de clases que distingue a los pobres como 
artesanos, obreros, trabajadores de pequeñas industrias, personas que tienen oficios y 
vagabundos. Los sectores medios están representados principalmente por los 
trabajadores de servicios públicos y los empleados del sector comercio. Finalmente, los 
ricos son identificados como los propietarios de fundos, establecimientos comerciales, 
manufacturas y minas. 
 
 En este período la Política Social no formaba parte de las preocupaciones 
gubernamentales, se puede decir que no existía una política social, sino más bien una 
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preocupación de sectores públicos y privados por las condiciones de vida de algunos 
grupos de habitantes del país; es por ello, que fueron surgiendo otras soluciones a la 
“cuestión social”.  En los países con alta inmigración europea fueron surgiendo políticas 
privadas para atender las carencias de los grupos más desfavorecidos, las cuales se 
vieron impulsadas por los mismos grupos organizados. 
 
 En este período la preocupación gubernamental  estaba centrada en formar el 
Estado, establecer fronteras nacionales (posterior a la Guerra del Pacífico), proveer de 
infraestructura para el comercio y el transporte y asegurar el orden interno. 
 
 La preocupación por los pobres se tradujo en una manifestación de caridad, 
protección y beneficencia.  Al principio, esta acción era más bien aleatoria o filantrópica; 
no obstante, la beneficencia se institucionaliza en 1896 y comienzan a surgir todo tipo de 
instituciones ligadas a esta acción, principalmente a cargo de religiosas y voluntarias.  
Dentro de las principales instituciones que surgieron se pueden mencionar: Sociedad 
Protectora de la Infancia, Sociedad de Asilo para Niños, Las Hermanas de Santa Cruz y 
Sociedad San Vicente de Paul.  Ya en 1900 se crea el Patronato Nacional de la Infancia 
(con énfasis en la madre y el niño. 
 

El Estado carecía de una política social, ya que no existía una institucionalización 
de lo social. Se caracterizó por ser reactivo a los problemas sociales de la época.  Este 
desinterés responde al pensamiento liberal de la época que dominaba lo político, 
considerando que eran los propios individuos quienes debían hacerse cargo y 
responsabilizarse de la toma de decisiones frente a esas temáticas. 

 
Fue tarea de la Beneficencia atender las demandas de salud y vivienda a través de 

la caridad, colectas, herencias, o cualquier instrumento o vía que generara recursos para 
paliar las demandas sociales de la época.  Eran las instituciones de beneficencia quienes 
administraban con recursos propios, los hospitales, hospicios, recibiendo sólo 
subvenciones estatales; el resto era autogestionado. 

 
Por otra parte, en relación a la protección de los/as trabajadores/as, el Estado no se 

hacía cargo, sino más bien correspondió a las agrupaciones de obreros y artesanos velar 
por las prestaciones en caso de enfermedad, accidentes y muerte. Esto se produjo a 
través de las Sociedades de Socorros Mutuos, hoy conocidas como Mutualidades, en 
donde el financiamiento era por cuenta de los mismos trabajadores, quienes aportaban 
una cuota mensual, pudiendo hacer uso de los beneficios una vez que cumplieran un año 
contribuyendo al fondo. 

 
Una de las pocas intervenciones del Estado en materia social fue la oferta en 

educación. La influencia de las élites en esta decisión fue determinante, ya que éstas 
consideraban que la educación primaria era necesaria para  la construcción de la nación.  
La educación secundaria era reservada  para algunos grupos sociales, principalmente del 
área de las humanidades y de las ciencias.  En este contexto, el Estado institucionaliza la 
educación en el año 1860 con la promulgación de la Ley Orgánica de Enseñanza Primaria, 
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que aseguraba la enseñanza gratuita para niños y niñas a través de la existencia de una  
escuela  para niños y una escuela para niñas por cada 2.000 habitantes. 

 
La institucionalización tardía de la educación en nuestro país, dejó en evidencia el 

retraso en el desarrollo, desde este ámbito, respecto del resto de los países de América 
Latina, ya que el Censo de 1907 reflejó un 40% de alfabetización (lectura-escritura), cifra 
inferior al resto de los países de la región. 

 
Debido a las variaciones del mercado externo, la situación social del país se 

complejiza, lo que se ha denominado la “cuestión social”, por lo que se debió adoptar 
medidas para paliar los problemas que surgieron desde lo social.  Esto se resolvió por dos 
vías, excluyendo la beneficencia: 
 

·  La primera, en la que la ciudadanía fue fortaleciendo su capacidad asociativa y de 
organización, logrando paliar las necesidades de manera corporativa, ya que de 
manera autónoma no lo lograba satisfacer, la organización fue un aspecto central 
en la satisfacción de necesidades de estos grupos. 
En este ámbito se distinguen las Sociedades de Socorros mutuos, logrando una 
expansión en términos de afiliados/as. Estas sociedades logran la construcción a 
nivel microsocial de su propia política social por medio de la “solidaridad 
corporativa”, lo que sin duda genera tal fuerza que en  el próximo período generan 
demandas al Estado con el fin de que se mejoren las condiciones de vida de los 
grupos que las componen.   
Esta organización social de trabajadores/as permite que la movilidad social vaya 
adquiriendo fuerza y con ello, la creación de la clase media. 

 
·  La segunda, en donde el Estado impulsó una serie de leyes que contribuían a 

mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población, logrando institucionalizar 
dichos temas.  Un eje central fue la educación de la población.  En este ámbito se 
puede destacar que el Estado impulsó una serie de medidas para paliar los 
problemas sociales de la época: 

-  En el sector salud, con la crisis generada por la epidemia de cólera (1886-
1888), con alto índice de mortandad (aproximadamente el 1% de la 
población), llevó a que el cuerpo médico se organizara en torno a la Junta 
Generak de Salubridad, y a conformar el Consejo Superior de Higiene 
Pública, con incidencia en la salud pública. 

-  En el ámbito de la vivienda, bajo el Gobierno Liberal de Germán Riesco 
(1901-1906), se promulgó la Ley del Consejo de la Habitación Obrera y la 
Ley de Cajas de Ahorro para Obreros Dependientes de la Caja de Ahorro 
Hipotecario, como una forma de eliminar los denominados “conventillos” en 
las ciudades. 

-  Desde lo laboral, se promulgó en 1907 la Ley de Descanso Dominical que 
favoreció con un día de descanso semanal para mujeres y niños y uno 
quincenal  para hombres. 
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 Recién durante las primeras décadas del siglo XX se comenzaron a promulgar una 
serie de Leyes sociales que dieron paso al nacimiento del Estado de Bienestar, y con ello 
una incipiente preocupación del Estado por las demandas sociales. Esto da paso al 
período siguiente donde se comienza a institucionalizar la política social. 

1.2.2  Crecimiento hacia afuera y las mujeres 
 

Este período consideró a las mujeres como receptoras pasivas del desarrollo, con 
una alta connotación de caridad. Debido a la existencia de grandes grupos de población 
en situación de pobreza, con altas demandas de necesidades básicas no cubiertas.  Hubo 
instituciones que bridaron apoyo de emergencia y de corte asistencialista a las familias o 
grupos carenciados, principalmente niños/as y mujeres, con énfasis en la superviviencia 
de la familia a través de la entrega de bienes, tales como alimentos y vestuario a los 
hogares, situando a las mujeres como receptoras de la ayuda. 

 
Además, las instituciones que entregaban la ayuda, estaban conformadas en su 

mayoría por mujeres voluntarias que distribuían los bienes y servicios a los más 
necesitados/as. Si bien el eje central era la familia, el enfoque presente en este período se 
centra en la mujer y su rol reproductivo. 
 

En síntesis, durante este primer período, las políticas sociales no constituyeron una 
forma de abordar los problemas sociales desde la institucionalidad, sino más bien, fueron 
acciones que partieron de la sociedad civil organizada, lo que sin duda fue el impulsor 
para medidas más permanentes provenientes del Estado en los próximos períodos. A 
continuación, se analizará el segundo período correspondiente al Modelo de Sustitución 
de Importaciones, cuyas políticas sociales eran de carácter Universales. 

 
CLASE 02 

 
1.2.3 De la Universalidad 

 
 Desde la esfera macrosocial, durante este período, sustentado en el Modelo de ISI, 
se puede decir que existen factores estructurales que paralizan el desarrollo de los países 
latinoamericanos y del Caribe, los que son considerados países periféricos.  Si bien se 
propendió a un desarrollo hacia adentro, se manifiesta una evidente dependencia y 
desigualdad hacia los países centrales o considerados desarrollados.  Lo anterior, debido 
a que se mantuvieron produciendo materias primas e importando productos 
manufacturados, incluyendo ciencia y tecnología desde los países centrales, existiendo 
desigualdad en los intercambios, pagando un costo elevado por las importaciones y 
recibiendo muy poco por materias primas. Lo que profundizó cada vez más la 
dependencia y desigualdad entre los países periféricos y los centrales, empobreciéndose 
los primeros y enriqueciéndose los segundos. 
 
 Bajo este período, uno de los impactos del proceso de desarrollo, fue la 
modificación de los problemas y rasgos socioculturales de la población; con la 
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industrialización y urbanización de las ciudades y lo rural, las personas tuvieron mayor 
acceso a servicios, tales como educación, salud, vivienda.  Los pobres ya no son 
analfabetos, las familias modifican su estructura, emergieron nuevas vulnerabilidades.  Se 
expandió la clase media y la obrera, hubo movilidad social hacia arriba;  la pobreza se 
tornó más urbana y comenzó una creciente segmentación social. 
 
 En relación a nuestro país, este período  corresponde desde 1925 hasta 1973, se 
asocia al momento de inicio la crisis de 1929, en donde el Estado se vio con nuevos roles: 
más regulador, interventor, planificador y “social” ya que comenzó a implementarse un 
nuevo modelo de desarrollo hacia adentro, teniendo como eje principal el mercado interno.  
Este modelo se denominó Industrialización por Sustitución de Importaciones o ISI. El 
Estado tuvo que adoptar una serie de medidas para hacer frente a la coyuntura de la 
época, con el fin de proteger el mercado interno de la competencia externa. Se identifican 
dos períodos: entre 1925 a 1952 y 1952 a 1973 
 
 

1.2.3.1 Primer período entre 1925 y 1952 
 

En este período se instaló en Chile el Estado de Bienestar, adquiriendo las 
orientaciones del modelo corporativista Bismarkiano, subordinando los intereses de las 
personas al poder de las instituciones. Se impulsaron leyes de seguridad social y 
organismos para su regulación y administración; ejemplo de ello, son las llamadas “cajas 
previsionales”. 
 
 En este contexto, se puede decir que se fue desarrollando un proceso de 
democratización del país. Según Raczynski, “el comienzo de las políticas sociales en la 
región puede remontarse a la construcción del Estado-Nación y los primeros pasos en el 
proceso de industrialización, el crecimiento de las ciudades y el debilitamiento del orden 
social basado en la hacienda”2, estuvo marcado por un creciente desarrollo de los 
derechos políticos y sociales de las personas.  Son estos aspectos los que demandan que 
el Estado se involucre en “lo social”. Desde el rol planificador del Estado, las soluciones se 
planifican de acuerdo a los recursos que éste disponga, por tanto, las soluciones a las 
demandas se hacen públicas. 
 
 El énfasis en los derechos sociales de las personas, permitió que la Política Social 
estuviera orientada por ejemplo a la protección del trabajador asalariado. La Política Social 
contribuyó a consolidar la clase media, ya que debía haber un segmento de la población 
que absorbiera los bienes y servicios producidos que eran de alto costo, sin embargo, esto 
no contribuyó más que a aumentar la brecha de distribución de ingreso, generándola cada 
vez más desigual. 
 

                                                           
2 Raczynski, Dagmar “La crisis de los viejos modelos de protección social en América Latina” En Tokman V. y G. O’Donnell Comp. 
“Pobreza y Desigualdad en América Latina. Temas y Nuevos desafíos” Editorial Paidós. 1999. Pág. 172. 
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 Durante este período se ampliaron las prestaciones en materia de seguridad social 
a nuevos grupos de trabajadores. 
 
 Otro de los principales avances, y que marcó este período, el la explosiva 
expansión de la educación primaria, duplicando las coberturas entre 1920 y 1950; no 
obstante, la enseñanza secundaria seguía siendo solo para algunos/as. Dentro de los 
principales obstáculos para el acceso a la enseñanza primaria, era la pobreza, que 
obligaba a cientos de niños a trabajar o a vagar por las calles, no pudiendo incorporarse a 
la escuela por carencias en alimento y abrigo. El Estado no asumió la responsabilidad por 
otorgar cobertura a prestaciones de auxilio escolar, nuevamente traspasa esta acción a las 
instituciones de beneficencia y a los municipios, cuyos recursos eran insuficientes para la 
alta demanda existente. 
 
 En cuanto al ámbito de vivienda, el Estado no se hizo cargo de las soluciones 
habitacionales.  Considerando que este período está marcado por la creciente migración 
campo-ciudad, este problema se expandió generando  una presión demográfica en las 
ciudades.  Como una forma de tener una vivienda, las familias agrupadas comenzaron a 
asentarse en extensiones de terreno sin uso de propiedad fiscal, dado paso a lo que se 
conoce como “poblaciones callampas”. Estos asentamientos eran construcciones, la 
mayoría de material ligero, inseguras, sin acceso a servicios básicos pero que sus 
propietarios no cancelaban por vivir. 
 
 

1.2.3.2 Período entre 1952 y 1973 
 
 Aproximadamente a partir del año 1952, se comenzó a evidenciar una crisis en el 
modelo de desarrollo imperante, produciéndose un agotamiento del Estado de Bienestar.  
El período que estuvo marcado por una profundización de la democracia, contribuyó a que 
los grupos sociales adquirieran representatividad y comenzaran a demandar beneficios, 
pero el sistema económico no era capaz de responder a tales demandas sociales. El 
modelo de sustitución de importaciones se tornó insuficiente.  Aquí comienza una segunda 
etapa del período del Estado de Bienestar, en donde esta segunda mitad es la transición a 
un nuevo modelo, donde el Estado asume un nuevo rol, aspectos que se analizarán más 
adelante. 
 
 Esta segunda etapa del Estado de Bienestar se caracterizó por reformas a la 
Seguridad Social, creando instrumentos como las asignaciones familiares y pensiones de 
vejez. Estos beneficios eran administrados por las Cajas, la cual se tornó insuficiente 
debido a que aumentaron las tasas de evasión en el pago de cotizaciones y baja 
rentabilidad de fondos invertidos. 
 
 Otro aspecto a destacar en el rol del Estado, fue la creación del Servicio Nacional 
de Salud en el año 1952, lo que marcó un hito importante en la institucionalización de la 
salud en Chile, articulando actores estatales, instituciones de beneficencia y actores 
privados. Se extendió la atención de salud a todo el territorio nacional por medio de 
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hospitales de baja complejidad, consultorios de atención primaria y postas rurales. La 
atención de médicos se solucionó mediante un convenio con la Universidad de Chile, que 
permitió que médicos atendieran en todo Chile. 
 
 Los indicadores de salud mejoraron significativamente, disminuyendo en un tercio la 
mortalidad infantil y en un 50% la mortalidad general. Hubo también un aumento de 
infraestructura de hospitales y de atención primaria. 
 
 En cuanto al ámbito educacional, hubo un importante logro en relación a las 
coberturas, logrando un incremento del 60% al 100% en cobertura de la atención primaria 
de los/as niños/as entre 6 y 14 años.  Con esta expansión de la cobertura de enseñanza, 
se crea la JUNAEB con el fin de implementar la política de alimentación escolar. 
 
 En el ámbito habitacional, la política pública se hizo cargo de la construcción de 
viviendas.  Los proyectos más emblemáticos se desarrollaron en los gobiernos de Carlos 
Ibáñez y Jorge Alessandri. Ambos gobiernos plantearon soluciones más integrales a los 
problemas habitacionales generados por la migración campo-ciudad y la creciente presión 
demográfica en las ciudades. Fue Ibáñez quien creó la Corporación de la Vivienda 
(CORVI), la cual estuvo a cargo de la construcción y otorgamiento de préstamos para 
adquisición de viviendas.  Alessandri por su parte, promulgó una ley denominada Ley del 
Plan Habitacional (DFL2) y además, el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, para que 
los sectores medios pudieran financiar construcciones. 
 
 En el Gobierno de Frei Montalva se creó, en el año 1965, el Ministerio de Vivienda, 
lo que significó un avance significativo en materia habitacional, además de lograr la 
institucionalización del sector, situándolo al nivel de la educación y la salud. 
 
 

1.2.3.3 Modelo ISI y las mujeres 
 
 Desde un análisis de género, el período de sustitución de importaciones afectó de 
manera negativa a las mujeres. Lo anterior debido a que las mujeres no fueron 
consideradas sujetas de desarrollo, en donde la implementación del modelo, con la 
industrialización, reforma agraria y tecnificación, produjo un impacto en sus formas de 
vida, en sus trabajos y en el acceso a recursos productivos.  Previo al modelo, las mujeres 
cumplían un rol fundamental en la producción agrícola de subsistencia, con la 
industrialización esos procesos fueron mecanizados, desplazando a las mujeres, quienes 
se emplearon en nuevos puestos de trabajo en el sector público. Como otro impacto 
negativo desde el empleo fue la intensificación de la jornada laboral, ya que cumplían un 
doble rol: el productivo y el reproductivo, donde se mantuvieron las labores domésticas. 
 
 Hubo un énfasis en el rol reproductivo de las mujeres, con la existencia de políticas 
de planificación familiar en donde se enfatizó en el rol de la mujer en el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus familias, relegándolas al espacio doméstico, capacitándolas para 
ejercer “mejor su rol”. 
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 Se produjo una valorización diferenciada de lo productivo v/s lo reproductivo, con 
énfasis en este último. 
 
 Dentro de los impactos positivos, es posible mencionar que se crearon 
oportunidades laborales para las mujeres en el sector urbano, logrando aumentar la 
participación femenina en los empleos públicos, no así en los privados, que seguían 
contratando mano de obra masculina. Además, al ampliar las coberturas en educación, 
permitiéndoles a las mujeres acceder a más y mejor educación. 
  
 Por otra parte, con el fortalecimiento de las organizaciones sociales y el 
empoderamiento de los grupos, las mujeres fueron adquiriendo mayor ciudadanía, 
expresada en el derecho a la participación en la toma de decisiones, a través del derecho 
a voto en el año 1949. 
  
 Aproximadamente cercano a 1973, se comenzó a evidenciar una crisis política con 
repercusiones en la ciudadanía, la cual comenzó a presionar socialmente a través de las 
tomas de terreno, apoyadas por los partidos de izquierda, quienes mantenían una disputa 
con el partido demócrata cristiano. Esta crisis dio paso al nuevo modelo y al gobierno 
militar en nuestro país. 
 
 

1.2.4  De la Focalización 
 
 Este período se inicia en el año 1973 y predomina hasta nuestros días. Tiene 
sustento en el modelo neoliberal, ya que a partir de la crisis del Estado de Bienestar, se 
considera pertinente ir modificando el modelo de desarrollo, transformándose en Estado 
Subsidiario. 
 
 A diferencia del modelo anterior en donde las políticas eran universales (con una 
amplia oferta), en este período las políticas se centran en la demanda y la oferta se reduce 
sólo a la satisfacción de demandas particulares.  El eje central es el mercado y la política 
social es una forma de apoyo al desarrollo del mercado.    
 
 Respecto de la política social, en este período se expresa a través de la 
focalización, se establecen criterios de selección para los beneficiados, asignando 
categorías de pobres y no pobres, estigmatizando a la población.  La focalización es una 
herramienta de distribución de bienes sociales. En este período se distinguen dos 
períodos que se abordan a continuación.  
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1.2.4.1 Gobierno Militar (1973-1989) 
 
 Este período está marcado por el régimen militar, que transforma la política social, 
en donde la reducción de la pobreza se transformó en el principal objetivo. El estado pasó 
a actuar de manera residual, focalizando su acción pública. 
 
 Para poder seleccionar a los beneficiarios/as de las políticas sociales fue necesario 
crear instrumentos de focalización. El primer instrumento de focalización fue la Ficha CAS, 
lo que significó un cambio paradigmático entre el Estado de Bienestar y el enfoque 
neoliberal o Estado Residual. Esta ficha permitía una caracterización socioeconómica de 
los hogares, permitiendo con ello generar mapas de pobreza que contribuyeron a la 
planificación de la política social. Se puede decir que en este período de tecnificó la 
política social. Casi a fines de los ’90 se realizaron algunas modificaciones a la CAS, 
dando paso a la Ficha CAS II, para pasar finalmente en el año 2006 a la Ficha de 
Protección Social, de la cual se hará referencia más adelante. 
 
 Dentro de las principales reformas a la seguridad social, durante el gobierno militar  
se introdujeron aspectos del mercado en este ámbito, logrando la mayor de las reformas al 
sistema de pensiones. Este nuevo sistema tuvo el esquema de capitalización individual, 
las cuales eran administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en 
donde cada trabajador/a acumula fondos para su pensión de vejez a través de la 
contribución del 10% de su ingreso mensual. 
 
 Como una de las principales medidas de descentralización del período, en el ámbito 
de salud, el Servicio Nacional de Salud se dividió en 26 servicios de salud quedando a 
cargo de la administración de los hospitales públicos. La atención primaria se traspasó a 
administración municipal. En cuanto a las coberturas de salud, así como se crearon los 
fondos de capitalización individual, también se hizo obligatoria la cotización de salud, en el 
sistema público, a través de FONASA y en el privado por medio de las ISAPRES. 
 
 La educación también experimentó cambios, se traspasó su administración a los 
municipios, entregando el estado subvenciones a la demanda.  La población podría elegir 
entre establecimientos municipalizados y particulares subvencionados. 
 
 En materia de vivienda, hubo cambios importantes, ya que se segmentó los 
programas habitacionales. Para sectores medios se crearon subsidios con aportes 
privados para cofinanciar la adquisición de las viviendas; para los sectores de más bajos 
ingresos se crearon las viviendas básicas, las cuales fueron emplazadas en sectores 
periféricos de las ciudades. También se implementó el sistema de autoconstrucción para 
sectores de extrema pobreza, que contribuyó a mejorar las viviendas construidas en 
campamentos. 
 
 Este período comenzó a decaer con la crisis de la deuda externa, se produjo un 
desgaste económico donde hubo un estancamiento de la pobreza y se presentaron 
problemas en la distribución de los ingresos. 
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1.2.4.2  Gobiernos de la Concertación en adelante 
 
 Los inicios de los ’90 se denominan de transición a la democracia y tuvo que 
abordar todas las demandas sociales de los grupos marginados durante el régimen militar. 
 
 El Estado tuvo que invertir recursos fiscales para poder paliar los déficits heredados 
del período anterior.  El gasto social se duplicó y se restableció la oferta pública. 
 
 En materia de vivienda se logró mejorar los nodos críticos del período anterior con 
un aumento explosivo de la oferta de soluciones habitacionales definitivas para quienes 
aún no tenían vivienda y se encontraban en condición de allegados. Hubo una duplicación 
de la construcción de viviendas, logrando ser el primer país latinoamericano en superar el 
déficit de vivienda. 
 
 En educación se dio continuidad a lo que se implementó con anterioridad, pero se 
modificó las políticas con el fin de asegurar la calidad y equidad.  En este sentido, como 
una forma de mejorar la calidad en escuelas consideradas vulnerables, se impulsaron una 
serie de programas para mejorar la educación, entre ellos: Programa P-900, MECE (rural, 
básica y media), Enlaces. 
 
 El Estado tuvo que abordar, en materia de educación, el problema de las demandas 
de los profesores, quienes se vieron perjudicados con el cambio de administración de la 
educación adoptado en el régimen militar, perjudicándolos no sólo por el hecho de perder 
la calidad de funcionarios públicos, sino también en la reducción de sus remuneraciones.  
Como una forma de subsanar esta dificultad, se impulsa el Estatuto Docente y con ello, se 
recupera la protección del estado perdida. 
 
 La salud, que estaba presentando serias dificultades tuvo una recuperación de la 
oferta pública, a través de un aumento significativo en la inversión y recuperación de las 
rentas de los funcionarios/as de la salud. 
 
 Se impulsaron políticas sociales enfocadas especialmente en grupos vulnerables, 
con énfasis en la participación y potenciación de capacidades de las personas 
beneficiadas. Se crearon alrededor de 400 programas nuevos, algunos de ellos son el 
programa de inserción laboral juvenil, programa Mujeres jefas de Hogar,  el de iniciativas 
locales de FOSIS, Chile Solidario. 
 
 Dentro de los hitos importantes en la política social y en el rol focalizador del 
Estado, esta la creación del Chile Solidario, considerada como una de las principales 
políticas de superación de la extrema pobreza.  Este programa se focaliza en las familias 
marginadas del crecimiento económico en situación de indigencia y extrema pobreza.  Se 
interviene en torno a la entrega de elementos de asistencia y promoción para que las 
familias superen su condición, lo cual se lleva a cabo a través de la figura del Apoyo 
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Familiar, que es un profesional que realiza el acompañamiento durante todo el proceso 
interventivo.  Aún no ha sido posible evaluar el impacto de esta política social. 
 
 Otro hito importante es la Reforma de la Salud y la creación del Plan Auge, que 
pretende abordar la problemática del acceso, oportunidad en la atención y eficiencia en el 
uso de los recursos. Esta reforma contempla derechos legítimamente garantizados para el 
acceso a la salud, se basa en una serie de patologías de acuerdo al perfil epidemiológico 
de la población, es decir, a las enfermedades más comunes, con el fin de mejorar los 
indicadores sanitarios. Se fundamenta en principios de oportunidad, calidad y protección 
financiera. El AUGE rige tanto para establecimientos públicos como para los privados. 
Esta constituye una política social universal, ya que es para todos/as los chilenos y se 
focaliza en la capacidad de pago de quienes son beneficiarios/as de las prestaciones, 
considerando no sólo al individuo/a que recibe la prestación, sino a éste en su contexto 
familiar. 
 
 Por primera vez se crea el Seguro de Cesantía, que a partir del 2002 entró en 
vigencia, contribuyendo a la protección del ingreso en caso de despido. Como desafío, 
queda la incorporación del los empleados/as públicos/as a este sistema de protección, ya 
que éstos/as  no cuentan con indemnización en caso de desvinculación. Otro desafío es 
fortalecer las políticas de capacitación e intermediación laboral. 
 
 Una reforma emblemática es la del Sistema de Pensiones implementada en el 
Gobierno de Michelle Bachelet ya que se tuvo que reformular debido a que la del régimen 
militar comenzó a presentar dificultades. 
  
 Se creó un sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez para personas que 
pertenecen al 60% más pobre de la población, existiendo una diferenciación en torno a las 
pensiones básicas solidarias PBS para quienes no participan del sistema de seguridad 
social (nunca han cotizado en el sistema previsional) y el aporte previsional solidario para 
quienes si cotizan en el sistema previsional pero se encuentran dentro de los criterios de 
focalización de la política. Es una de las mayores reformas en el ámbito de la protección 
social. 
 
 Nuevamente un objetivo de reforma es la educación, ya que se la considera el 
motor principal para el desarrollo del país. Es por ello que en el año 2008 se introduce la 
ley de Subvención Escolar Preferencial o Ley SEP que apunta a la compensación de las 
desigualdades entre la educación pública respecto de la privada. Esto porque se 
detectaron brechas en el aprendizaje de estudiantes según su nivel socioeconómico, por 
lo que esta política se implementó en las escuelas más vulnerables, tanto municipalizadas 
como particulares subvencionadas.  Se ha logrado mayor cobertura en las primeras que 
en las segundas. 
 
 En torno a las políticas de infancia, un salto cualitativo importante en el abordaje de 
la vulnerabilidad presente en niños y niñas, ha sido la creación del Sistema de Protección 
a la Infancia Chile Crece Contigo, creado el 2006, implementándose el 2007 y logrando su 
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institucionalización el año 2009. Esta focalizado para niños/as entre cero y cuatro años y 
aborda la problemática del desarrollo infantil temprano. Uno de los principales desafíos del 
programa es la continuidad posterior al egreso (después de cumplir los cuatro años), ya 
que no existiría una permanencia en el tiempo de de las prestaciones.  Es un programa 
que aún se encuentra en etapa de instalación. 
 
 Finalmente, dentro de las modificaciones a los instrumentos de focalización, la 
Ficha CAS II experimenta una nueva modificación, ya que de acuerdo al enfoque 
socialista, se traslada desde una caracterización socioeconómica a una medición de la 
condición de vulnerabilidad socioeconómica de los hogares. Esta medición se logra a 
través de la Ficha de Protección Social (FPS) que pasa a reemplazar a la CAS II.  La FPS 
es el único instrumento que permite focalizar la población beneficiaria de la gran mayoría 
de las políticas sociales mencionadas con anterioridad.  
 
 Durante este período se evidencia la institucionalización de la política social, a 
través de una institución coordinadora de ésta, constituyendo un Sistema de Protección 
Social en Chile.  La institución coordinadora de la política social – protección social -  es el 
Ministerio de planificación y Cooperación, la cual en el Gobierno del presidente Piñera se 
denominó Ministerio de Desarrollo Social. Este ministerio, tiene por finalidad la 
coordinación interministerial de la política social, el diseño de las políticas sociales y la 
ejecución de éstas a través de programas y proyectos y, finalmente, el fortalecimiento de 
la evaluación de las políticas sociales ex ante y durante su implementación. 
 

CLASE 03 
 

1.2.4.3 Modelo de Ajuste y Post Ajuste Estructural y las mujeres 
 
 Las políticas de ajuste estructural y posteriores al ajuste – hoy día – afectaron al 
conjunto de la sociedad del país y de toda Latinoamérica, afectando principalmente a 
sectores medios y populares, no obstante eso, afectaron de manera distinta a hombres y 
mujeres. A las mujeres las afectó tanto en el mundo laboral, doméstico, comunitario y 
relacional. 
 

a) Trabajo 
 

 En relación al trabajo, la crisis de cesantía masculina permitió la incorporación 
masiva de las mujeres al empleo, muchas veces informal. La finalidad del acceso de las 
mujeres a la esfera laboral, radicó en aumentar el nivel de ingreso de las familias, para 
permitir la subsistencia del grupo familiar. Dentro de los principales sectores donde se 
incorporó la mujer al trabajo fue en faenas agrícolas, en lo rural, y en el sector servicios y 
producción, en lo urbano. Lo anterior permitió la generación de empleo en microempresas 
y pequeños talleres productivos. 
 

b) Doméstico 
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 En el ámbito doméstico, la masiva incorporación de las mujeres a empleos 
informales, no tuvo directa relación con la incorporación del hombre en la esfera 
doméstica, este rol continuó siendo ejercido por las mujeres, aumentando la sobrecarga y 
extendiendo su jornada laboral con los quehaceres domésticos; junto con ello, tuvieron 
que ver formas de paliar necesidades con un ingreso reducido, en donde muchas veces 
produjeron en el hogar algunos bienes como vestuario y alimentos. 
 

c) Comunitario 
 

 Con la crisis, las mujeres que se encontraban en condición de pobreza, aumentaron 
sus tareas organizacionales y comunitarias, la mayoría de las agrupaciones de mujeres 
que subsisten hoy en día se formaron en la época de ajuste estructural (bajo el régimen 
militar); éstas fueron una de las formas en que las mujeres lograron paliar necesidades 
básicas de manera organizada y colectiva a través de las “ollas comunes”, “vasos de 
leche”, “centros de madres”, activando la participación de las mujeres en distintos tipos de 
organizaciones que les permitieron adquirir alimentos para subsistir junto a su familia.  No 
resulta extraño que hasta nuestros días, la mayor participación de las mujeres sea en el 
entorno comunitario, en distintos comités que apuntan a mejorar la calidad de vida de ellas 
y sus familias, por ejemplo: comités de agua potable, mejoramiento de vivienda, 
ampliación, entre otros. 
 

d) Relacional 
 

 Con la crisis y los factores macro y micro sociales, comenzó a evidenciarse un 
incremento en la violencia, tanto delictual como doméstica. Muchos de los delitos 
cometidos afectaron directamente y en su mayoría a las mujeres. La violencia doméstica 
tuvo crecimiento sostenido, pudiendo detectar como principales factores de riesgo la 
cesantía, alcoholismo de los hombres. 

 
 

1.3  Políticas sociales y leyes sociales 
 

 En nuestro país los primeros pasos para la promulgación de leyes sociales fueron 
bajo el Gobierno de Arturo Alessandri, Palma entre los años 1920 y 1925, coincidentes 
con los primeros atisbos de Política social (privada) que comenzaron a operar en nuestro 
país. 
 
 Las primeras regulaciones en materia de Leyes Sociales se orientaron al ámbito 
laboral.  El movimiento obrero de la época comenzó a presionar por las regulaciones a la 
relación entre capital y trabajo. 
 
 Como se ha analizado en este documento, en este período se comienza a 
institucionalizar las políticas sociales, las cuales se enfocaban principalmente a asegurar 
la cobertura de necesidades esenciales de la población.  Una de las necesidades sentidas 
por la población y que no estaba siendo paliada por las políticas sociales de la época era 
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la regulación en materia laboral. Este ámbito, dado el nivel de organización del movimiento 
obrero y la profundización de la “cuestión social” fue abordado por el Estado, a través de la 
tramitación y posterior promulgación de las llamadas leyes sociales que apuntaron a 
regular la relación entre trabajadores/as y dueños del capital y con ello, propender a una 
mayor justicia social. 
 
 Como se mencionó, durante el gobierno de Alessandri se promulgó una serie de 
leyes sociales en el ámbito laboral, sobre contratos de trabajo, sindicatos, derecho a 
huelga, tribunales de conciliación y arbitraje e indemnización por accidentes laborales.  Se 
trabaja de manera incipiente en la elaboración de un Código del Trabajo.   
 
 En este período la legislación laboral tenía un carácter proteccionista, es decir, 
centrada en la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras (a asociarse 
y organizarse, a negociar colectivamente, a huelga, a no ser desvinculados 
unilateralmente), centrada también en el establecimiento de estándares mínimos de 
compensación por el trabajo realizado (remuneración), condiciones laborales aceptables.  
Además, se establecieron beneficios de salud y seguridad social. No obstante lo anterior, 
existía una brecha entre lo que determinaba la ley y lo que se ejecutaba en la práctica, ya 
que existían innumerables “desregulaciones” en la aplicación de la ley, donde los 
empleadores cometían abusos en contra de sus trabajadores/as. 
 
 En este período se refuerza la organización sindical y las Sociedades de Socorro 
Mutuo (mutualidades) o Asociaciones de Empleados, logrando una mayor regulación de la 
relación entre capital y trabajo. Se crearon las denominadas “cajas”, que agrupaban a 
trabajadores/as de un mismo sector. Lo que operó hasta la década del ’60, logrando tal 
diferenciación que a finales de la década existían 35 cajas de previsión y 150 regímenes 
previsionales distintos para la población trabajadora civil; para los castrenses y policiales 
existían dos cajas distintas.  A continuación se expone las distintas cajas civiles que dieron 
origen a las específicas: 
 
 
  Caja de obreros 
1920 a 1960 Cajas de previsión civiles Caja de empleados particulares 
  Caja de empleados públicos civiles 
 
 
 La siguiente etapa entre 1960 y 1980, intentó profundizar las políticas de seguridad 
social propendiendo a su universalización. No obstante, a pesar de los esfuerzos de los 
gobiernos de Frei Montalva y Allende, no fue posible lograr el consenso necesario para 
proponer una reforma al sistema de seguridad social y detener la fragmentación. 
 
 Una tercera etapa la constituyó la Reforma al Sistema de Pensiones en el año 
1981, la cual a partir del Decreto Ley 3.500  se creó el sistema de pensiones. Además, 
anterior a la reforma ocurrieron otras modificaciones importantes en materia de seguridad 
social. 
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 Durante el período de la dictadura se creó el Plan Laboral y luego el Código del 
Trabajo, no obstante eso, el modelo de desarrollo imperante basado en el paradigma 
neoliberal, trajo consigo consecuencias en materia laboral.  El llamado movimiento obrero 
de antaño, que era la máxima expresión de la organización sindical prácticamente 
desaparece, va perdiendo fuerza paulatinamente debido a la represión existente en el 
período. Esta pérdida del movimiento obrero no sólo debilitó a la los trabajadores, sino que 
también contribuyó a la privatización de la previsión, conviene recordar que en la época 
del régimen militar se pasó del modelo antiguo previsional basado en la Cajas que 
agrupaban a categorías de trabajadores, ej. Cajas de Empleados Particulares, Caja de 
Empleados Públicos o los obreros del Seguro Social; a un nuevo modelo de capitalización 
individual en el año 1981, donde se categoriza a los/as trabajadores/as de acuerdo a sus 
ingresos. Ahora se les denomina cotizantes. 
 
 Así como antes existían las cooperativas, servicios de bienestar o asociaciones que 
permitían a los/las trabajadores/as abordar de manera conjunta y colaborativa la 
satisfacción de necesidades, con la pérdida de fuerza de la organización de los/as 
trabajadores/as y la nueva denominación “cotizantes”, que sin duda es desde una mirada 
más individual, se pierden esas instancias y el/la trabajador/a debe hacer frente por si sólo 
al mejoramiento de su calidad de vida, esta vez como un consumidor/a.  El entender a la 
persona como consumidor o consumidora, alude principalmente al nivel de ingresos que 
ésta tenga, lo que le permitirá acceder a una cantidad limitada de bienes y servicios para 
la satisfacción de necesidades individuales y del grupo familiar. Como las necesidades son 
mayores respecto de los ingresos, se generó la alternativa del crédito comercial, lo que 
aumenta el lucro de las empresas y con ello el nivel de endeudamiento de las personas 
para satisfacer necesidades. 
 
 Se evidencia una debilitación de la regulación laboral, ya que con la expansión del 
sector servicios, comienza a abrirse un nuevo campo de trabajo, y con ello se incrementa 
la flexibilización de los regímenes laborales. Los trabajadores/as asalariados se convierten 
en trabajadores a honorarios, los cuales no son considerados dentro del código del 
trabajo, quedando en la absoluta desprotección laboral y previsional. Existe una mayor 
rotación en el trabajo y con ello, mayor inestabilidad. 
 

Lo que antes era regulado por las “cajas”, ahora es regulado por las 
administradoras de fondos de pensiones, la seguridad social tiene un carácter tripartito: 
una parte el Estado, otra el empleador y otra el/la trabajador/a.  Con el llamado modelo de 
acoplamiento, la seguridad social pasaba a ser de responsabilidad del trabajador, ya que a 
mayor estabilidad laboral, mayor acceso a previsión social, si no cotiza, no logra acceder a 
servicios, y su monto de jubilación dependerá del ahorro que haya alcanzado a reunir 
durante los años de trabajo. 
 

Este sistema de capitalización individual administrados por las AFPs, logró una 
cobertura de casi el 100% de los trabajadores/as, los cuales estaban afiliados a alguna de 
las administradoras de fondos del mercado; sin embargo, se produjo una brecha 
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importante entre afiliados y cotizantes. Este problema radica principalmente en que 
muchos de los/as afiliados al sistema presentaban “lagunas” en sus cotizaciones, ya sea 
por no estar activos (retiro voluntario de la fuerza de trabajo –principalmente mujeres-, o 
mujeres y hombres cesantes) o por morosidades en los pagos.   

 
Con la flexibilidad laboral, ocurre otro problema: el de la inestabilidad de ingresos, 

ya que muchos se emplean en trabajos temporales o informales, lo que acarrea 
consecuencias sociales, por ejemplo: que sean incapaces de acceder a salud, previsión, 
vivienda, entre otros, situaciones que son abordadas exclusivamente por el Estado a 
través de transferencias monetarias o lo que se conoce como subsidios. El financiamiento 
de la seguridad social se fue transfiriendo cada vez más al Estado, producto de la evasión 
y lo ineficiente que resultó el sistema de imposiciones.  Lo anterior, influyó en el aumento 
del gasto fiscal en materia de seguridad social, ya que el Estado tuvo que asumir la 
cobertura de las pensiones asistenciales, creadas en 1975. 

 
Una cuarta etapa en materia de seguridad social, la constituye la Reforma 

Previsional que crea un sistema solidario para aquellos que no cuentan con fondos 
suficientes para acceder a una pensión mínima en la AFP, en ella, el Estado subsidia y 
crea las denominadas pensiones básicas solidarias, de vejez e invalidez, que se orientan a 
la población en situación de extrema pobreza y a los pobres y vulnerables. Además 
comienza a operar el Seguro de Cesantía y el bono por hijo que apunta a compensar los 
años de retiro de las mujeres de la fuerza laboral en razón del ejercicio de la maternidad, 
lo que disminuye considerablemente sus fondos respecto de la fuerza de trabajo 
masculina.  Estas dos últimas son consideradas políticas universales por su cobertura, ya 
que están orientadas a toda la población, independiente de su condición socioeconómica. 

 
Uno de los objetivos principales de las leyes sociales, ha sido poder abordar las 

desigualdades e ir generando un espacio de mayor equidad en el acceso a prestaciones 
que aseguren el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y sus familias.  Se ha 
evolucionado hasta llegar a un sistema protector, el cual toma en cuenta las oportunidades 
y necesidades diferenciadas para hombres y mujeres, ocupándose de asegurar a ambos 
sexos , un sistema más justo, que disminuya la brecha social y las desigualdades de clase 
existentes.  Hay sistemas de seguridad social que son universales y otros que son 
focalizados, dependiendo del nivel de pobreza que presenten los grupos sociales a los 
cuales van dirigidas estas acciones. 
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 En síntesis podemos decir que: 
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1.4 Trabajo social y políticas sociales 
 
 Al analizar el Trabajo Social en el contexto de las políticas sociales, ya sea en la 
formulación o puesta en marcha de éstas, es necesario realizar una revisión histórica del 
surgimiento de la profesión, que coincidentemente está asociado a los inicios de la política 
social. 
 
 
 
 

Humanitarios  

Origen en ideales Religiosos Para resolver necesidades de grupos 
desfavorecidos 

 
 

Democráticos  

 
 La acción del trabajo social parte sus inicios como un oficio vinculado al ámbito de 
la salud, en este sentido hay que recordar la contribución que realizó en este sentido Mary 
Richmond y Jane A dams. 
 
 En Europa a inicios del siglo XVII, con la revolución industrial, se comenzó a gestar 
la acción social de agrupaciones de personas movilizadas por ideales humanitarios, 
religiosos y democráticos, las cuales pretendían hacer frente a las adversidades y 
desigualdades que la industrialización trajo consigo y que afectó a importantes grupos de 
la población que se encontraban en situación de pobreza, proceso que en nuestro país y 
en América latina no estuvo ajeno, pero se produjo más tardíamente.  No hay que olvidar 
que la revolución industrial produjo cambios importantes en la estructura social, apareció 
la diferenciación de clases, con escasa movilidad social, más bien existía mayor movilidad 
hacia abajo que hacia arriba. 
 
 Las sociedades de personas para organizar la caridad fueron las precursoras de la 
profesión, con un rol eminentemente educador y transformador. 
 
 En nuestro país, en el año 1925 comienzan a surgir las primeras escuelas de 
servicio Social, la primera de ellas se denominó Dr. Alejandro del Río, la segunda fue 
Elvira Matte de Cruchaga. Ambas vinculadas a la salud. Este período coincide con la 
promulgación de las leyes sociales, que constituyen las primeras políticas sociales 
públicas.  Además, existían las iniciativas privadas asociadas en torno a la caridad.   
  
 En este período, el rol de la profesión se caracterizaba más bien por ser 
asistencialista y de beneficencia, con énfasis en lo educativo en el nivel de intervención 
individual, ligado a la solución de problemáticas específicas.  Al ser una acción informal en 
sus inicios, con predominio de mujeres el rol educador apuntaba a reforzamiento de 
hábitos de higiene y cuidados de salud principalmente. 
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 Con la crisis del salitre en 1930, tras el descubrimiento del salitre sintético, mucha 
población, antes trabajadora, se quedó desempleada, incrementando los problemas 
sociales dando origen a la “cuestión social”. El Estado necesitaba de profesionales 
capacitados y especializados que pudieran intervenir en los programas dirigidos a los 
sectores sociales pobres, actuando como educadores/as, con énfasis en la intervención de 
caso. 
 
 En los años ’60 comienza una reforma de carácter estructural, ejemplo de ello es la 
Reforma Agraria, cambio que permitió que el Trabajo social ejerciera un rol promotor con 
énfasis en la intervención de grupo y comunidad.  Asimismo, en el ámbito de la política 
social, el modelo de sustitución de importaciones, permitió aumentar la inversión en los 
servicios sociales.  Con el aumento del gasto social en Salud, previsión, vivienda y 
educación, se abrió un campo antes inexplorado para la profesión. 
 
 En los años ’70 se comenzó a gestar en el país un movimiento con ideología de 
izquierda, impulsado por la escuela de Trabajo Social de la Universidad de Concepción, el 
cual con la llegada del Régimen Militar sufrió un duro golpe y, con ello, la profesión. Se 
cerraron las escuelas que impartían la carrera y se limitó el ámbito de acción de la misma. 
Hubo un nuevo cambio estructural en la sociedad, ya que las políticas sociales se 
reformularon, apuntando al acceso individual de los beneficios que éstas.  El rol promotor 
y transformador que había permitido a los/as trabajadores/as sociales convertirse en 
“agentes de cambio” se suprimió, volviendo a los orígenes con un rol asistencialista, 
volviéndose operadores de la política social como una facilitadora del mercado, con bajo 
impacto en la intervención. 
 
 No obstante lo anterior, desde el ámbito privado, entre 1973 y 1989, se gestó un rol 
de promotor y defensor de los derechos humanos, con gran apoyo de la cooperación 
internacional.  Fueron los trabajadores/as sociales los que ejercieron un rol de gestión de 
políticas que apuntaran a la protección de los derechos humanos de las personas y el 
restablecimiento del tejido social, a través de la reconstrucción de las redes sociales y el 
capital social, fortaleciendo lazos de cooperación, solidaridad y apoyo entre las personas y 
organismos internacionales. 
 
 Desde el retorno de la democracia en nuestro país, como producto de la 
reconceptualización de la profesión que se venía gestando desde los años setenta, se 
logra una mayor participación en las políticas sociales de los trabajadores/as sociales.  
Como una forma de recuperar la democracia y el decaimiento de la sociedad chilena por el 
impacto de la implementación del modelo neoliberal, se rescataron las políticas sociales a 
través del aumento del gasto social en materia de vivienda, salud y educación, sin 
desmedro del modelo de desarrollo neoliberal. Se mantuvo la lógica de un Estado 
Subsidiario. No obstante lo anterior, se recobró el rol promotor y gestor social de la 
profesión.  Se reformularon las  estrategias de intervención social, con nuevas ideologías y 
paradigmas que sustentan las mismas. Se propendió a un quehacer pensado, que 
combina teoría y práctica, se desarrolló una praxis. 
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 Los/as Trabajadores/as Sociales ya no son meros actores funcionales al sistema, 
sino más bien se transformaron en ejecutores/as de las normativas institucionales, ya sea 
en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas sociales.  Lo anterior genera el 
dilema de que la profesión no se logra desligar de una posición política –ideológica. 
 
 En la ejecución de las políticas sociales de hoy, con la gran diversidad que existe 
producto de la implementación del Sistema de Protección Social en Chile, la profesión del 
Trabajo Social tiene un ejercicio bastante amplio, pudiendo orientar su acción en los 
distintos niveles de intervención, adoptando un sinnúmero de roles. 
 
 Oneto propone que el Trabajo Social constituye un nexo mediador integral, por 
cuanto tiene incidencia en la redistribución y reasignación de recursos ya que media entre 
los que acumulan el capital y los sectores que quedan marginados del crecimiento 
económico; está inserto en lo cultural; logra la potenciación de espacios de poder 
constituyéndose como un articulador y relacionador del total de los factores; en síntesis, 
logra estar presente de manera transversal desde lo macro a lo micro y viceversa. 
 
 

CLASE 04 
 

2. PARADIGMAS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES 
 
 

 Una discusión que se ha ido generando en las diferentes corrientes políticas, es en 
torno a la pobreza y las alternativas para su superación. Hay distintos referentes 
epistemológicos que sustentan la formulación de políticas sociales. En este capítulo, se 
analizarán los distintos paradigmas ideológicos que orientan las políticas sociales para la 
superación de la pobreza.   
 
 Se pueden identificar cuatro grandes paradigmas que sustentan el análisis: 
neoliberal, ecológico, socialista, social identitario; se consideran paradigmas porque le dan 
organización, estructura y coherencia al análisis de los problemas sociales y a la 
construcción de políticas sociales, orientando la toma de decisiones. 
 
 Cabe destacar que los paradigmas que se proponen tienen un carácter 
eminentemente heurístico, es decir, son propuestas metodológicas para resolución de 
problemas y sirven principalmente como una orientación para la construcción lingüística de 
la pobreza, que da orienten a las corrientes político-ideológicas.   
 
 Los paradigmas tienen un carácter pragmático, por cuanto constituyen formas de 
organizar los significados de la realidad, hay que recordar, en palabras bien sencillas, que 
los paradigmas son los lentes con que se observa o estudia la realidad, son un  referente 
orientador para las acciones, para que exista coherencia entre lo epistemológico, lo teórico 
y lo metodológico.   
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 A continuación se presenta el análisis de cada paradigma propuesto para la 
comprensión de las políticas sociales. 

2.1 Neoliberal 
 
 El liberalismo es una forma de entender el Estado como una entidad que tiene 
poderes y funciones limitadas. Se propone desde esta perspectiva una jibarización del 
Estado con predominio del mercado y la voluntad individual de las personas, construye lo 
moderno desde una perspectiva de libertad, incluso por encima del Estado. Este enfoque 
tiene un predominio de la moral, lo conservador, que guía el deber ser de la norma. 
 
 Este paradigma, hace referencia a la Política Social desde una visión pragmática, 
que busca la maximización de la libertad en el ámbito económico. En este sentido, el 
liberalismo permite la superación de la pobreza a través de procesos de acumulación y 
crecimiento económico. 
 
 

2.1.1 Visión de lo Normativo 
 
 Desde el enfoque neoliberal, la visión de lo normativo se ubica en el extremo 
penalizante, adversarial y formalizador; ejemplo de esto es el abordaje de la delincuencia, 
con énfasis en la represión y control policial. No obstante eso, cuando se trata de normar 
respecto de temas económicos o laborales, esta visión de lo normativo se sitúa en el 
extremo contrario, es decir: despenalizante, cooperativo y desformalizador. Esta dicotomía 
deja entrever que la norma responde más bien al análisis de los intereses más que a la 
coherencia. 
 
 

2.1.2 Validación del Saber 
 
 Para fundamentar la norma con el conocimiento, es necesario contar con criterios 
de validación que lo respalden.  Lo anterior se conoce como pragmatismo analítico y tiene 
que ver con justificar lo que se plantea a través de estudios empíricos. 
 
 La matriz analítico-explicativa del pensamiento liberal para el abordaje de los 
problemas, cualquiera sea su naturaleza, de aborda desde el supuesto de que la 
responsabilidad de los problemas sociales se sitúa en el individuo. Ejemplo de esto, puede 
ser creer que los pobres son pobres porque no se esfuerzan en tener más, por no 
emprender. 
 
 Muchas de las teorías sociales que sustentan esta tendencia, maximizan la 
responsabilidad individual: las personas son las responsables, no el sistema social, de 
superar la pobreza, de la delincuencia, de salir adelante. Es responsabilidad de las 
personas, hacerse cargo de enfrentar si situación que lo afecta, de potenciar capacidades. 
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2.1.3 El diseño de la Política Social 
 
 La postura neoliberal, se estructura con coherencia con el Estado subsidiario; en 
este sentido, conviene recordar cuando se hace mención a la reducción de la acción del 
Estado. La formulación y el diseño de la Política Social como intervención del Estado, sólo 
se produce cuando las personas y familias no logran la solución de sus problemas de 
manera autónoma, como el Estado tiene una acción residual por medio de las políticas 
sociales, se procede sólo en base a la definición de los problemas a partir de la 
insatisfacción de estándares mínimos. La política social sólo actúa con énfasis en quienes 
son incapaces de integrarse por sí solos a la sociedad de consumo. 
 
 La política social está diseñada para focalizarse única y exclusivamente en la 
extrema pobreza, ya que al actuar sobre la pobreza se entiende, bajo este enfoque, que 
se estaría desincentivando el esfuerzo y se acostumbraría a las personas y familias a vivir 
a expensas de la caridad del Estado y no producto de su mano de obra transada en el 
mercado. 
 
 La focalización permite reducción de presupuesto, porque la política social sólo 
abarca a los que se encuentran en condición de extrema pobreza, lo que apunta a gastar 
los recursos de manera eficiente, evitando así, entregar (o gastar) recursos en otros 
grupos sociales que “no son tan pobres”. Uno de los instrumentos de focalización que ha 
implementado el Estado para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los de 
extrema pobreza, ha sido la Encuesta de Caracterización Económica CAS, la cual se creó 
en el año 1987 y fue diseñada para estratificar a las familias más pobres.  Esta ficha tuvo 
variaciones a fines de los noventa, dando paso a la CAS II con otras variaciones, pero 
manteniendo su fondo, que era poder situar a las familias en un orden de prelación que 
permite focalizar los recursos entre los más necesitados. Postula que quienes no utilizan 
los beneficios sociales asignados por ley es porque no los necesitan. 
 
 El lenguaje es un medio constructor de realidades, bajo este enfoque, el discurso 
en torno a la pobreza se estructura en torno a expresiones como: bajos ingresos, bajo la 
línea de la pobreza (aludiendo a que no existe la capacidad de acceder a bienes y 
servicios mínimos), indigentes, extrema pobreza, quintil más pobre (estratificación en torno 
al nivel de ingresos); si se analiza, todos estas conceptualizaciones respecto de la pobreza 
se asocian a lo económico como marco de referencia. 
 
 Esta forma de entender la pobreza, produjo la estigmatización de muchos grupos 
sociales, lo que ha llevado a que si se focaliza con criterios tan rígidos la tendencia sería 
“etiquetar” a la población. Lo que sin duda es difícil de eliminar. Ejemplo de esto es que 
con el sólo hecho de referirse a las madres solteras, se le asocian una serie de problemas 
por el sólo hecho de serlo, lo que sin duda no se puede generalizar, pero este enfoque eso 
es lo que produce, una generalización y estigmatización. 
 
 Se considera que las políticas de este enfoque son residuales y transitorias porque 
se espera, que al implementarlas, las personas o grupos sociales a los cuales están 
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dirigidas, logren cambiar su situación y, principalmente, dejen de pertenecer al grupo de la 
pobreza extrema, es decir, se integren a la sociedad y al consumo de manera autónoma. 
 
 No resulta extraño al analizar el enfoque neoliberal, encontrarse con que la 
capacitación y el emprendimiento son la clave para salir de la extrema pobreza. No se 
analiza al/la sujeto/a o a la población en su conjunto, con sus especificidades y/o 
capacidades, sino sólo en la carencia o no cobertura de necesidades específicas. Esta 
perspectiva es contraria a lo que propone el socialismo, que se analizará a continuación. 
 
 

2.2 Socialista 
 
 Este enfoque construye lo moderno desde la igualdad. Desde la perspectiva 
socialista, las desigualdades aparecen cuando el acceso a los medios de producción da 
paso a la lucha de clases, sólo si abolieran las diferencias de clase se eliminarían las 
desigualdades sociales. 
 
 El socialismo postula que la igualdad se logra en la medida en que los recursos se 
distribuyan de acuerdo a la necesidad. Las políticas privilegian a los más débiles, teniendo 
un sesgo asistencial. Como se aboca a disminución (o eliminación) de la desigualdad y 
exclusión, sus políticas tienden a ser universales. 
 
 En este enfoque, existe una visión crítica sociestructural, en donde se plantea que 
la pobreza es una consecuencia de lo estructural – social y no se asocia a las 
responsabilidades individuales como en el enfoque neoliberal. La pobreza se vincula con 
la relación estructural en la que se encuentran los sujetos. La responsabilidad radica en la 
exclusión estructural. 
 
 

2.2.1  Visión de lo Normativo 
 

El enfoque socialista pone especial énfasis en la desfomalización de la norma y la 
despenalización frente a transgresiones menores.  Se postula a una mayor flexibilidad de 
la norma, a diferencia del neoliberal que es bastante más duro en la aplicación de norma. 

 
Igualdad ante la Ley implica generar condiciones para el debido proceso y acceso a 

defensa, ejemplo de esto se puede encontrar en la Reforma Procesal Penal que adoptó 
nuestro país, en donde el proceso judicial se tornó más garantista, transparente, equitativo 
y don derecho a defensoría penal pública. 
 
 

2.2.2  El Diseño de la Política Social 
 
 Si el neoliberalismo propone políticas sociales residuales, el socialismo propone 
políticas sociales estructurales o institucionales, es decir, la instalación en el Estado de 
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una visión que asegure la cobertura de necesidades con niveles mínimos de calidad y 
acceso, que apunten a la reducción de la pobreza.  Se abordan necesidades como por 
ejemplo: salud, educación, vivienda, seguridad social.   
 

Un ejemplo de esto, en nuestro país bajo el Gobierno Socialista de la presidenta 
Bachelet se impulsaron reformas estructurales de amplio impacto en el ámbito de la 
seguridad social, tales como la Reforma Previsional, que apunta principalmente a proteger 
a aquellas personas que nunca han cotizado, con el fin de que tengan acceso a una 
pensión (vejez o invalidez) al momento de pensionarse. También se incluyó el Bono por 
Hijo, que beneficia a las mujeres que han tenido hijos contribuyendo a aumentar el monto 
de su fondo de pensión; y, con ello, disminuir la brecha en los montos de pensiones entre 
hombres y mujeres, ya que la maternidad influye de manera distinta a ambos sexos. 

 
Este enfoque socialista propone estrategias para la superación de la pobreza en las 

que incluye ampliar las facultades del Estado, el cual debe asumir una función de 
regulación en la economía y fiscalizadora en el ámbito laboral. Ejemplo de esto es el 
empoderamiento y la potenciación de la capacidad de negociación de las organizaciones 
sindicales en la relación capital – trabajo. 

 
Enfocándose en el diseño e implementación de las políticas sociales, el paradigma 

socialista propone el rediseño de los instrumentos de focalización para lograr una mayor 
universalidad, propendiendo a una focalización activa, es decir, el Estado debe ser capaz 
de identificar a quienes necesitan los beneficios sociales, tomando en cuenta inequidades 
de acceso, falta de información o ruralidad.  

 
Para el paradigma socialista, las desigualdades o brechas entre ricos y pobres se 

han profundizado producto del sistema económico imperante a nivel mundial, que ha 
provocado mayor inestabilidad laboral, económica y financiera. Se ha producido una 
pauperización acelerada y también, una feminización de la pobreza debido a que la 
estructura familiar ha ido cambiando. Las condiciones laborales ha ido cambiando, 
principalmente los/las trabajadores/as más pobres se encuentran cesantes durante largos 
períodos o acceden a empleos informales y temporales; la precariedad de la oferta laboral 
está cada vez más presente en el mundo globalizado. 

 
El Estado tiene el rol regulador en este enfoque, para garantizar los derechos 

sociales, implementación de medidas de discriminación positiva, que desde un punto de 
vista de género afecta positivamente a las mujeres principalmente. Además, el Estado 
entrega herramientas de participación a la ciudadanía. 

 
La matriz socio política se estructura en este enfoque con presencia del Estado 

como organismo principal y regulador, la ciudadanía como actora principal en el control 
social y el mercado. Se espera evitar la pérdida de la presencia del Estado en los 
procesos económicos. A diferencia del anterior que predomina el mercado y en niveles 
inferiores se encuentra el Estado y ciudadanía, con una muy escasa consideración de esta 
última en la toma de decisiones. 
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2.3 Ecológico 
 

 Cuando se habla de enfoque ecológico, inmediatamente se asocia al modelo 
sistémico de la intervención psicosocial.  Como paradigma, en este enfoque la centralidad 
es la relación. Como se ha analizado, el neoliberal enfoca su visión en la responsabilidad 
del sujeto; el socialista en la exclusión estructural; el ecológico en la relación dinámica 
entre el individuo/a y las oportunidades; es decir, cómo los/as sujetos/as sociales se 
mantienen permanentemente en interrelación con su entorno, de acuerdo a contextos 
distintos, atendiendo a las oportunidades que le ofrece la sociedad. 
 
 El abordaje de la pobreza según esta epistemología es conjugar motivación, 
capacidades y oportunidades. Analizándolo desde la relación medios-fines, se puede decir 
que el fin es la homeostasis, o equilibrio, y los medios para lograrlo son las estrategias del 
integración. 
 
 Este paradigma tiene una construcción de lo moderno basada en la integración 
como valor articulador. La particularidad de este paradigma es que al ser integrador, 
considera al sujeto/a o los/as sujetos en su contexto cultural, histórico y social, articulando 
estos tres niveles al momento de pensar las estrategias de superación de la pobreza. 
 
 

2.3.1 Visión de lo Normativo 
 
 Desde lo normativo, este enfoque busca fundamento racional en evidencias para 
sustentar valores, es decir, necesita contar con un respaldo para que las ideas tengan 
validez.  Lo anterior se conoce como principio iusnaturalista racional. 
 
 

2.3.2  El Diseño de la Política Social 
 
 En cuanto al diseño de las políticas sociales, el paradigma ecológico utiliza 
enfoques mixtos, es decir, integra el enfoque residual del neoliberalismo con algunas 
políticas universales del socialismo. 
 
 Desde la perspectiva ecológica se visualiza al sujeto/a como una parte integrante, o 
subsistema, de múltiples sistemas; en este sentido, las políticas sociales deben insertar a 
las personas, a las familias, a los grupos sociales en sistemas que les permitan 
desarrollarse de acuerdo a la etapa en la que se encuentran y de manera sostenible para 
las siguientes.  La superación de la pobreza encuentra su solución a nivel mesosocial.  El 
lenguaje los denomina como grupos o familias vulnerables, grupos de riesgo; 
quebrantando la estigmatización y exclusión social. 
 
 Este paradigma genera como estrategia para el abordaje de la superación de la 
pobreza la potenciación de la equidad, redistribuyendo el ingreso y regulando aspectos 
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que generan desigualdad.  Propende a aumentar la recaudación fiscal con el fin de asignar 
mayores recursos para el gasto social. 
 
 El marco ético del paradigma ecológico considera una perspectiva de derechos en 
un sentido amplio (económico, social, cultural, civil) cuyo marco principal es la declaración 
universal de derechos humanos.  Cuando se habla de pobreza bajo este marco ético se 
refiere a exclusión, ya que una mujer puede no ser pobre pero encontrarse excluida del 
ejercicio de su derecho a vivir una vida libre de violencia, por ejemplo, en el caso de las 
mujeres que viven violencia de pareja, las cuales se consideran un grupo vulnerable 
dentro de la sociedad, ya que el patriarcado ha incidido en que a las mujeres se las 
violente por el solo hecho de serlo.  En este caso el Estado ha implementado políticas que 
le permitan a la mujer integrarse en el sistema con el fin de volver a ejercer su derecho. 
 

 
2.4 Social Identitario 

 
 Ya analizamos que la libertad, igualdad e integración eran las instancias 
organizadoras de los enfoques anteriores. Este paradigma tiene como articuladora la 
autorregulación.  
   
 El enfoque social identitario, enfatiza en el nivel subjetivo, autorrealización, 
identidad.  No en el sentido individualista sino en relación con los/las otros/as. 
 
 La sociedad producto de la modernidad y la globalización ha experimentado una 
fragmentación, lo que ha incidido en la segmentación de las políticas sociales, 
diferenciando por género, edad, entre otros, evidenciándose una amplitud de demandas; 
hoy en día la población conoce con exactitud los satisfactores de necesidades que desea.  
Cada vez se hace más necesario pensar las soluciones centradas en la gente. 
 
 Desde un punto de vista epistemológico, la perspectiva socia identitaria se enfoca 
en la construcción social, en donde la identidad y el espacio social, cultural e histórico se 
construye a través de la socialización.  Se hace necesaria una mirada situacional, que 
considere las especificidades y el predominio de lo local por sobre lo global. 
 
 

2.4.1 Visión de lo Normativo 
 
 Lo  normativo se reduce a lo circunstancial, a la dinámica cotidiana.  Se crean leyes 
en función de las particularidades sociales y culturales del medio en que se pretenden 
validar. 
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2.4.2 El Diseño de la Política Social 
 
 Se promueve una política social responsiva, que propicie espacios de 
autoafirmación de los/as sujetos/as.  Un abordaje desde lo sociocultural y desde los/as 
sujetos permite la creación de acciones sustentables a nivel cultural para los grupos 
beneficiarios con características específicas. 
  
 Esta perspectiva considera a los sujetos como nodos de redes complejas que están 
en constante interacción por medio del cual van construyendo significados y le dan sentido 
a la sociedad.  Para la construcción de la política social se hace imprescindible propiciar 
espacios de participación en donde se identifiquen a los/as distintos/as sujetos/as que 
conforman los espacios sociales, ya no es posible hablar del sujeto como un todo, debido 
a que el mundo es heterogéneo, con múltiples significados, sentidos y valoraciones 
diferenciadas. 
 
 La visión social identitaria se constituye a partir de procesos de 
comunicación/acción, a través de los cuales se construyen proyectos compartidos de 
sociedad, teniendo su centro en la horizontalidad  como un espacio democrático.  Es un 
enfoque de transición entre modernidad y posmodernidad. 
 
 A modo de síntesis, se presenta el siguiente cuadro que resume los distintos 
elementos que integran los paradigmas de políticas sociales, con el fin de que se logren 
establecer conexiones, diferencias y complementos en los enfoques: 
 
Paradigmas de Políticas Sociales3 
 
 Neoliberal Ecologico Socialista Social identitario 
Valor dominante Libertad Integración Igualdad Autorrealización 
Explicación de la 
pobreza 

Por el individuo En la relación de 
las personas con 
sus sistemas 

En la estructura 
social 

Por la situación 
específica 

Enfoque de estudio Pragmático 
analítico 

Holístico 
funcionalista 

Socio- estructural Construcción social 

Políticas sociales Residuales y 
focalizadas 

Integrales, 
universales y 
focalizadas 

Universales, 
institucionales 

Segmentadas, 
pluriculturales 

Actores relevantes 
para la solución 

Sector privado, 
individuos 

Sector privado y 
público 

Sector público y 
movimientos 
sociales 

Redes y redes de 
redes 

Método de 
selección de los 
beneficiarios/as 

Encuesta 
socioeconómica, 
autofocalización, 
enfoque de riesgo 

Diagnóstico 
específico, 
encuesta. 
Focalización activa. 
Enfoque de la 
vulnerabilidad 

Para todos según 
necesidades 

Planificación 
participativa 

                                                           
3 Márquez Francisca (editora) “Pobreza y Desigualdad”. Santiago de Chile. Ediciones SUR, Vol. 34. 2003. www.sitiosur.cl/r.php?id=6 
(consultado en 21-11-12) 
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Estrategia para la 
solución 

Crear 
oportunidades. 
Asistencia 

Asistencia, 
ampliación ejercicio 
de derechos 

Crear condiciones 
estructurales para 
la igualdad 

Autogestión de 
redes de spoyo 

Política económica 
ad hoc 

Apoyo 
principalmente al 
crecimiento 
económico 

Redistribución. 
Estado regulador 

Estado directivo 
garante de la 
igualdad 

Microiniciativas, 
tecnologías 
apropiadas 

Visión de lo 
normativo 

Iusnaturalismo 
trascendente, 
formalizador, 
adversarial, 
penalizante 

Iusnaturalismo 
racionalista, 
derecho/positivo, 
desformalizador, 
no/adversarial, 
despenalizante 

Mediación 
estructural de la 
norma 

Normas para la 
pluralidad. 

 
  

CLASE 05 
 

3. DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES CONTEMPORÁNEAS 
 
 

 Ya se ha analizado con anterioridad, la serie de cambios estructurales que han 
experimentado los países latinoamericanos, incluyendo Chile, y con ello las políticas 
sociales.  El Estado no sólo planifica la asignación de recursos económicos sino también 
asume la provisión de servicios sociales a la población. 
 
 Al respecto, en la actualidad se identifican cuatro formas  que tiene el Estado de 
proveer los servicios sociales: 
 

a) Propiedad y gestión privada con regulación del Gobierno: este punto se refiere 
principalmente a aquellas iniciativas privadas que el Gobierno sólo regula en cuanto 
al cumplimiento de las leyes del Estado y respeto por los derechos de las personas.  
El Estado no tiene una incidencia directa en la provisión de servicios sociales, no 
entrega subvenciones.  Ejemplo de esto son los programas que ejecuta el Hogar de 
Cristo, la Fundación Un techo para Chile, Desafío levantemos Chile, y otras 
Corporaciones o Fundaciones. 
 

b) Propiedad privada y subsidios a los consumidores con bajos ingresos: como el 
objetivo del modelo imperante es no alterar el mercado, el Estado provee de 
subsidios a los sectores más pobres para que no queden excluidos del consumo.  
Ejemplo de ello: subsidio a la vivienda, subsidio al agua potable, subsidio único 
familiar. 
 

c) Propiedad Gubernamental con contratos al sector privado para la gestión del 
servicio: esta forma de proveer servicios sociales a las personas apunta a que el 
Estado no tiene toda la capacidad técnica para proveer estos servicios, por lo tanto 
celebra contratos con entidades especializadas de carácter privado para la 
ejecución de los mismos. Ejemplo de esta forma de proveer servicios sería los 
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contratos de ejecución de programas del SENAME, SERNAM, SENDA. La 
educación a través de las subvenciones a entidades privadas; la capacitación a 
través de la contratación de OTEC, entre otros. 
 

d) Propiedad y gestión gubernamental:  el Estado asume la ejecución y administración 
de los servicios sociales que provee a las personas, en este caso podemos aludir al 
acceso a la Salud, por ejemplo, a través de hospitales públicos, atención primaria 
de salud; la educación a través de las escuelas  municipales;  

 
 Estas cuatro formas de proveer servicios sociales materializados en una 
multiplicidad de políticas sociales que implementa el Estado hoy en día con el nuevo 
sistema de protección social, éstas se ven transversalizadas por el fenómeno de la 
globalización y la modernidad.  El modelo neoliberal asume la globalización como un 
proceso de universalización cultural y de conectividad mundial, omitiendo en muchos 
casos las particularidades de los territorios. Un desafío importante del Estado es abordar 
los efectos de la globalización y la modernidad: la dualidad estructural existente, la 
pobreza y la exclusión y, finalmente, considerar a la ciudadanía a través de la 
participación en la implementación de las políticas  sociales. 
 
 

3.1 La Dualidad Estructural 
 
 El paradigma de la Modernidad es una ideología que pretende construir una 
sociedad uniforme a partir de distintas manifestaciones de la modernización. Este 
proceso no se ha ido construyendo como se esperaba, es decir, de manera homogénea, 
en la constitución de la denominada “aldea global”. La modernidad se ha tenido que 
enfrentar a distintas “barreras” sociales, culturales, políticas, ideológicas e históricas en 
los distintos territorios; por ello, se postula que la modernidad y la globalización es un 
proceso multisecular, que adopta una identidad particular dependiendo de las formas de 
pensar y sentir de las sociedades. 
 
 La Modernidad se ha ido construyendo teniendo como eje la dicotomía 
modernización – tradición o dualidad estructural. La primera se entiende como el 
desarrollo y la segunda como obstáculo a la modernidad. Se ha producido una 
heterogeneidad estructural, por cuanto hay una coexistencia y transición entre elementos 
tradicionales y modernos. Lo moderno constituye el desarrollo y lo tradicional, la 
economía de subsistencia, el subdesarrollo.   
 
 Al principio, ambas ideologías se contraponen, pero es rol del Estado poder 
garantizar la coexistencia entre el capitalismo y la democracia, basada en las 
especificidades culturales de la sociedad. El Estado tiene el poder interventor  para poder 
llevar a cabo su programa de desarrollo tomando en consideración ambas visiones. 
 
 Así como la Globalización pretende homogeneizar las sociedades, también se 
homologan las desigualdades, la exclusión y los problemas sociales. En la estrecha línea 
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entre modernidad y tradición se producen las mayores desigualdades, ya que el acceso a 
las oportunidades se produce sólo para algunos/as. 
 
 Al respecto, surge una interrogante: ¿Cómo hacer que la política social incluya 
tanto a lo global como lo local (modernidad y tradición), atendiendo a las necesidades 
reales de los/as sujetos/as que componen esta sociedad a la cual van dirigidas dichas 
políticas?  Como respuesta a la pregunta formulada se puede destacar la labor 
fundamental del Trabajo Social, ya que sólo con una real comprensión del mundo social 
en todo su contexto – político, cultural, histórico, estructural y relacional – y con una visión 
estratégica, se pueden lograr políticas sociales de alto impacto, dichas características la 
profesión del Trabajo Social las plasma en intervenciones basadas en una praxis, 
articulando lo teórico y lo práctico en el quehacer profesional. 
 
 El Estado chileno acogió la modernidad como paradigma para el desarrollo, que 
tiene intrínseco un modelo neoliberal y de globalización, lo que implica la homogenización 
de las sociedades; no obstante, aún cuando se promueva la universalización u 
homogenización, se puede sacar provecho de las especificidades o tradiciones de los 
territorios a través de la identificación de ventajas comparativas. 
 
 

3.2 Pobreza, Exclusión y Políticas Sociales 
 
 La pobreza siempre ha existido, entendiéndose de muy distintas maneras conforme 
a los “lentes con los que se mire”, aludiendo al paradigma por el cual se aborda; sin 
embargo ha ido adquiriendo nuevas características conforme la modernidad y la 
globalización se han instalado en las sociedades, produciendo con ello, que los rostros de 
la pobreza vayan cambiando. Se puede identificar una pobreza urbana con sus 
particularidades, no obstante eso, en América Latina la pobreza rural sigue teniendo una 
alta incidencia, la cual tiene características muy distintas a la pobreza urbana.  Ambas 
han experimentado cambios significativos en la medida en que la modernidad y la 
globalización han ido adentrándose en la sociedad. 
 
 El estado debe enfrentar un desafío que no es nuevo, el abordaje de la pobreza.  La 
pobreza puede ser entendida como aquella condición que se produce cuando una 
persona o un grupo de personas no logran acceder a determinados bienes y servicios 
que les permitan satisfacer sus necesidades básicas.  
 
 
 
 
 
 
  
  
 

El Banco Interamericano del Desarrollo BID define como pobreza no sólo la 
condición económica, sino también la falta de capacidades y oportunidades para 
cambiar esas condiciones.  Al respecto, se postula que una salud adecuada, acceso 
a la tierra y al crédito, educación adecuada, ausencia de discriminación, abuso y 
violencia son aspectos que están ausentes en la vida de los pobres; por ello, se torna 
tan difícil medir la pobreza en su condición humana. 
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 Existe una pobreza simple, que podríamos considerarla como aquella que 
constituye la suma de carencias e insatisfacción de necesidades; y una pobreza dura, 
que responde a factores de desintegración social como el alcoholismo, drogadicción, 
delincuencia, violencia intrafamiliar, falta de oportunidades. Ambos tipos de pobreza 
coexisten, se profundizan y complejizan su abordaje. La pobreza es un fenómeno 
multidimensional, cada dimensión esta correlacionada entre sí. 
 
 Para determinar la pobreza, en Chile existe un método de medición denominado 
“línea de la pobreza” que diferencia entre: pobres indigentes, pobres no indigentes y no 
pobres. Este método de medición se centra en el ingreso autónomo percápita del hogar.  
No obstante, existen otros indicadores que miden otros aspectos de la pobreza y que 
dicen relación con indicadores de desarrollo humano, que permiten visualizar factores de 
vulnerabilidad y desigualdad. Estos indicadores apuntan al conocer el nivel de acceso a 
servicios sociales u otros aspectos que no dicen relación con el ingreso, por ejemplo: 
redes de apoyo.   
 
 Como antecedente, la línea de la pobreza en Chile ha ido experimentando algunas 
variaciones en los últimos años: 
 
LÍNEA DE POBREZA EN PESOS 
 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009 2011 
URBANO 18.594 25.750 30.100 34.272 37.889 40.562 43.712 47.099 64.134 72.098 

RURAL 12.538 17.362 20.295 23.108 25.546 27.328 29.473 31.756 43.242 48.612 

LÍNEA DE POBREZA EXTREMA EN  PESOS 
 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009 2011 
URBANO 9.297 12.875 15.050 17.136 18.944 20.281 21.856 23.549 32.067 36.049 

RURAL 7.164 9.921 11.597 13.204 14.598 15.616 16.842 18.146 24.710 27.778 

 
 Si bien la pobreza ha ido disminuyendo, se debe principalmente a que Chile ha 
experimentado un crecimiento económico sostenido en los últimos años; sin embargo se 
han acrecentado las desigualdades en la distribución de los ingresos.  Hoy la pobreza se 
concentra en grupos específicos de la sociedad. 
 
 Una categoría que ayuda a complementar el término pobreza es el de exclusión.  El 
concepto exclusión fue acuñado en Francia en 1974 como una forma de describir 
categorías sociales como: discapacitados/as, padres/madres solteros, dependientes de 
sustancias, personas sin seguridad social.  En la década de los ochenta, este concepto fue 
moldeado y se refirió principalmente a los grupos desfavorecidos socialmente, es decir, 
aquellos que sufrieron los impactos de la economía con un crecimiento del desempleo, 
inestabilidad en las relaciones sociales, familiares, laborales, comunitarias. 
 
 La exclusión social se puede analizar desde distintos enfoques: un enfoque 
descriptivo, que dice se orienta a las relaciones sociales, pobreza relativa, y se compara 
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con otras sociedades, por ejemplo, cuando se analiza la pobreza en Chile en el contexto 
latinoamericano; un enfoque analítico, que interrelaciona la pobreza con el empleo 
productivo y la integración; y, un enfoque normativo, que permite analizar la pobreza 
desde los conceptos de justicia social, comunidad social, participación e integración y 
poder.  Estos tres enfoques permiten tener una visión holística de la pobreza y la 
exclusión, ya que como tienen componentes multidimensionales, no es preciso realizar su 
análisis de manera aislada. 
 
 ¿Por que es conveniente agregar el concepto de exclusión al análisis de la 
Pobreza? Porque la pobreza ha evolucionado, y actualmente no sólo se refiere a la 
carencia económica sino que también a la falta de acceso a las oportunidades; la 
exclusión es una expresión crónica de la falta de acceso a servicios sociales, 
oportunidades, al poder, participación e integración. 
 
 Las personas o grupos excluidos socialmente presentan atributos como  situación 
de desventaja respecto de otros grupos sociales, aislamiento social, carencia de vínculos 
sociales y familiares, desprotección legal, incapacidad de participar plenamente en el 
mercado.  La exclusión social es una condición que perjudica a ciertos individuos y grupos 
sociales a acceder a servicios sociales de calidad, a los mercados laborales y crédito, a 
condiciones físicas y de infraestructura adecuadas, al sistema de justicia y al cumplimiento 
de sus derechos de propiedad.   
 
 Estudios empíricos y teóricos demuestran que existe una fuerte correlación entre 
índices de pobreza y otros indicadores que dicen relación con la exclusión, tales como 
segregación por sexo, raza y/o etnia, indicadores de desarrollo humano como acceso a la 
educación, salud y protección social. 
 
 Para abordar la superación de la pobreza y eliminación de la exclusión, las políticas 
deben incluir acciones que disminuyan las distorsiones del sistema de mercado que 
permiten las desigualdades y, junto con eso, abordar el aspecto relacional entre los 
individuos. 
 
 La desigualdad en Chile está caracterizada por la distribución del ingreso familiar, al 
respecto se puede mencionar: 
 

a) Chile es una de las economías con mayor desigualdad en el mundo: el PNUD 
registra datos que detectan que el 20% más rico de la población recibe 17 veces 
más ingresos que el 20% más pobre. 

b) La concentración y desigualdad en la distribución del ingreso históricamente en 
Chile ha sido alta, con una amplia influencia en el paradigma político y de desarrollo 
implementado. 

c) Los niveles de desigualdad se comprenden a través del comportamiento del quintil 
más alto, los cuatro quintiles restantes son más homogéneos; esto se explica por la 
gran diferencia en el ingreso entre los quintiles más pobres y los más ricos. 
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 Otro fenómeno que es importante abordar al analizar la pobreza y la exclusión es el 
rostro cambiante de la pobreza. Lo urbano se va empobreciendo y lo rural se urbaniza, 
nuevas características de pobreza. Los grupos desfavorecidos de antes ya no son los 
mismos de hoy en día. Las familias pobres siguen siendo extensas, no obstante, un 
aspecto que se ha ido incorporando masivamente en el análisis de la pobreza es la 
jefatura de hogar femenina, lo que ha provocado una feminización de la pobreza.   
 
 Hay factores macrosociales que han incidido en los cambios de la pobreza actual, 
por ejemplo, la inestabilidad de los empleos, las bajas remuneraciones y la falta de acceso 
a las oportunidades. ¿Por qué se habla de feminización de la pobreza? Hoy las mujeres 
tienen mayores posibilidades de ser pobres, esto debido a la discriminación estructural 
hacia el género femenino. Si bien es cierto, se durante las últimas décadas ha habido 
avances significativos en incluir la perspectiva de género en el desarrollo, logrando así 
mejorar la calidad de vida de las mujeres, aún así se siguen reproduciendo las 
desigualdades entre los géneros, por ejemplo: en los tipos de empleo, desigualdad del 
ingreso ante un mismo empleo, responsabilidad del bienestar de la familia (rol reproductivo 
de la mujer). Ha habido una creciente feminización de los empleos de bajos ingresos. 
 
 Otro elemento importante de analizar, es la relación entre pobreza y etnicidad.  
Aparte de las mujeres, otro grupo socialmente excluido son los grupos indígenas.  Este 
aspecto es importante de considerar debido a que en nuestro país y el continente 
latinoamericano existe un alto número de población indígena, que es parte de la identidad 
cultural de los pueblos. Muchos de estos grupos se encuentran en una situación de 
desventaja tras la implementación del modelo de desarrollo económico imperante, 
incidiendo en su situación de exclusión y pobreza. 
 
 ¿Cómo se reproduce la pobreza? Es muy probable que quienes nacen en la 
pobreza no logren salir de ella si no se generan las condiciones adecuadas de integración 
y oportunidades. La pobreza se reproduce en un ciclo, que se retroalimenta en la medida 
en que se transfiere intergeneracionalmente. A modo de ejemplo: un niño/a nace en un 
grupo familiar carente de recursos, con estresores sociales que inciden en un cuidado 
prenatal deficiente, la niñez está marcada por desventajas en el ámbito de la salud y 
educación; la juventud muchas veces se cruza con deserción escolar, abandono parental, 
conductas callejeras, acceso a drogas, paternidad/maternidad adolescente, violencia; una 
vez en la etapa adulta, se repite el ciclo. 
 
 ¿Cómo podemos poner fin al ciclo de la pobreza y a la exclusión? Un aspecto 
central es considerar que el recurso más valioso de un país es su gente, por lo tanto, para 
romper con la reproducción transgeneracional de la pobreza es necesario invertir en la 
gente, por medio de políticas sociales que apunten a la reducción y erradicación de la 
pobreza. Uno de los pilares fundamentales para reducir la pobreza es permitir el acceso 
adecuado de los pobres  a los servicios de educación y salud de calidad. 
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3.2.1 Evolución de la pobreza  
 

 La pobreza en Chile ha experimentado cambios significativos si se analizan los 
últimos 50 años, como aspectos importantes a analizar, se pueden mencionar: lo urbano-
rural, la educación, natalidad, esperanza de vida, envejecimiento de la población, género, 
entre otros aspectos.  A continuación, se exponen los principales cambios que se han 
evidenciado: 
 

·  La pobreza se ha urbanizado, producto de la migración campo-ciudad.  Además, 
los sectores pobres se han concentrado en las grandes ciudades, en espacios 
alejados, y en muchos casos aislados, de los centros de las ciudades y de los 
espacios laborales; se ha producido una segregación espacial, signo también de la 
exclusión. 

·  Se ha elevado el acceso a educación, salud, empleo, servicios básicos como luz, 
agua potable, alcantarillado, tanto para pobres como no pobres.  Hoy en día la 
población en situación de pobreza cuenta con servicios que hace 50 años no tenía 
acceso. 

·  Ha habido un creciente acceso, efectivo o simbólico, de la población en general y 
de los sectores en situación de pobreza a los medios de consumo masivo y al 
mercado, y a todos los significados que encierran dichos medios, como una forma 
de “inclusión” y status. 

·  Ha disminuido la tasa de natalidad, ahora las mujeres tienen menor número de 
hijos/as; antes existía un alto número de niños/as en situación de pobreza, hoy son 
principalmente jóvenes y adolescentes. 

·  Con la modificación a la distribución etárea de la sociedad, donde la estructura 
piramidal se ha ido equiparando entre la población adolescente y la población sobre 
60 años, se ha evidenciado un creciente empobrecimiento de la población adulta 
mayor.  No es casual encontrarse hoy en día con programas de empleabilidad y 
capacitación juvenil dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabilidad o programas 
que abordan el maltrato hacia adultos/as mayores u otros que promueven la 
recreación y asociatividad entre éstos. 

·  Hoy existe una notable diferencia en el concepto de pobreza. Antes de los 90 la 
pobreza se refería principalmente a la carencia de: alimentación, vivienda, abrigo.  
Hoy la pobreza se refiere principalmente a la falta o baja calidad de acceso a la 
educación, salud, equipamiento habitacional y comunitario, falta de acceso a las 
oportunidades. 

·  La pobreza hoy en día aparece con características que la cronifican y la 
endurecen: como las drogas, la violencia, la inseguridad, deterioro ambiental y 
relacional.  Si bien estos fenómenos afectan a toda la población, son los/as pobres 
quienes cuentan con menos formas de afrontamiento a estas situaciones, lo que 
hace que sea más difícil el abordaje de la pobreza si se entremezcla con dichas 
problemáticas. 

·  La inserción laboral incide en la pobreza de hoy, ya que hay más adultos/as en el 
hogar que requieren acceder a un empleo y, si a eso le sumamos, la inserción de 
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las mujeres al mundo laboral, lo que ha incidido en la feminización de la pobreza ya 
que muchas de éstas son jefas de hogar.  Además cabe señalar que se han 
sumado nuevas vulnerabilidades, debido a que la flexibilización del empleo, los ha 
precarizado y desprotegido. 

 
 Estos cambios evidencian importantes desafíos para la futura política social.  Los 
pobres de hoy están cada vez más conscientes de sus derechos, día a día son educados 
para el empoderamiento, es decir, que asuman la responsabilidad de controlar sobre su 
vida y sus decisiones. Cada vez se tornan más exigentes y tienen mayor participación en 
los temas que los afectan. Por ello, la formulación de las políticas sociales tiende a ser 
cada vez más técnica, participativa, estratégica e inclusiva, con el fin de satisfacer las 
necesidades reales y de manera sustentable de los grupos sociales desfavorecidos. 
 
 Junto con lo anterior, las políticas sociales tienen el desafío de enfrentar los 
cambios en la demografía del país. No es nuevo decir que el país está experimentando 
menores tasas de natalidad y creciendo exponencialmente la población adulta mayor.   
 
 Es necesario potenciar las políticas dirigidas hacia la población joven y el 
fortalecimiento de la seguridad social, como una forma de protección futura para evitar una 
crisis producto del envejecimiento de la población. Además, se ha disminuido las tasas de 
dependencia infantil, pero se han ido aumentando las tasas de dependencia de adultos 
mayores, proyectándose una tasa superior a 25 de adultos/as mayores dependientes para 
el 2050, es decir, 25 de cada 100 adultos mayores serían considerados dependientes de 
otro adulto responsable.  Lo anterior, es un gran desafío, por cuanto las políticas sociales 
deben propender a asegurar una calidad de vida digna a la población de la tercera edad 
futura.  
 
 La estrategia radica en que hoy en día se debe potenciar la inversión en mejorar la 
calidad de vida de niños/as y jóvenes, con el fin de asegurar niveles adecuados de apoyo 
futuro e independencia para cuando éstos sean ancianos/as. Lo anterior implica invertir en 
mejorar la salud, educación, empleos y seguridad social. 
 

 
3.2.2 Estrategias para el abordaje de la pobreza 

 
 Para la reducción de la pobreza se requiere inversión del gasto social en 
intervenciones tales como: 
 

a) Inversión en recursos humanos: esto implica, por una parte, mejorar el acceso a la 
educación de calidad, disminuyendo las brechas entre estudiantes pobres y no 
pobres en cuanto a la calidad de la educación; además, disminuir las brechas entre 
la educación urbana y rural, siendo ésta última la que presenta desventajas 
respecto de la primera, y por ese motivo, muchos estudiantes de sectores rurales 
migran a las ciudades a cursar educación media. En este sentido, se han 
implementado políticas sociales que apuntan a disminuir las brechas, como por 
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ejemplo la ley de Subvención Escolar Preferencial o Ley SEP, cuya finalidad es 
mejorar la calidad de la educación pública a través de la inversión en capital 
humano, infraestructura o equipamiento según las necesidades particulares de 
cada establecimiento educacional.  Otras acciones que se han implementado, que 
responden a políticas sociales educacionales, son por ejemplo: extensión horaria en 
jardines infantiles para permitir que niños y niñas estén en un entorno libre de 
factores de riesgo y con ello permiten que sus madres/padres logren trabajar; el 
programa 4 a 7 de SERNAM que se implementa en escuelas básicas, que aborda  
distintos tipos de intervenciones con los/as estudiantes, cuyo sentido es fortalecer 
habilidades sociales y disminuir la exposición a factores de riesgo que están 
presentes en su entorno inmediato. 
 
Por otra parte, mejorar el acceso a la salud, ya que ésta afecta de manera 
diferenciada a los distintos grupos sociales. Los pobres se ven afectados por 
enfermedades muchas veces asociadas al tipo de empleo, desnutrición, falta de 
protección prenatal, entre otros. Además, la falta de ingresos no les permite 
acceder a servicios de salud particulares. Por lo anterior, se han implementado una 
serie de reformas a la salud, la más importante es el Plan AUGE, basado en un 
enfoque de derechos, pretende garantizar acceso, oportunidad y protección 
financiera a las personas; esta política es de carácter universal, por cuanto es 
permitido el acceso a todos/as los habitantes del país independiente de su 
previsión, potenciando por cierto la protección financiera hacia los más pobres. 

 
b) Mayores oportunidades de los pobres para obtener ingresos: una de las claves para 

reducir la pobreza es la generación de empleos de calidad y con mejores 
remuneraciones.  No hay que olvidar que el mercado es competitivo, por cuanto 
requiere de mayor especialización, capacitación, desarrollo e innovación.  En este 
sentido unos de los factores importantes para la reducción de la pobreza es el 
apoyo a la microempresa, al respecto, es preciso señalar que no sólo se debe 
potenciar el empleo dependiente, sino aprovechar a aquellos/as emprendedores/as 
que de manera independiente logran generar ingresos y también generar empleo.  
Una de las principales barreras para emprender es el acceso al crédito o 
financiamiento.  En este sentido, el Estado ha implementado una serie de políticas 
sociales que apuntan a facilitar el emprendimiento; muchas de ellas están al alero 
del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) que apoya emprendedores/as 
en condición de pobreza y vulnerabilidad con el fin de que emerjan de esa 
condición, a través del apoyo en el área de emprendimiento, trabajo y habitación 
social. Asimismo, SERCOTEC apoya instancia de emprendimiento de grupos 
considerados como no pobres, con el fin de permitir el crecimiento económico de 
este grupo social.  Además, en cuanto a emprendimiento e innovación la CORFO 
también permite el acceso a financiamiento y crédito con garantías CORFO. 
 
En este ámbito, también se debe prestar ayuda a los pobres del campo, ya que 
existen barreras de crecimiento en pequeños campesinos, debido a que no tiene 
acceso a crédito para inversiones con el fin de mejorar su productividad y con ello, 
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lograr mejorar su calidad de vida. En este sentido, el Estado garantiza el acceso a 
créditos por medio de INDAP a pequeños agricultores, entregando también 
capacitación para mejorar la gestión de la producción.  Esto se concreta a través de 
incorporación de nuevas tecnologías, acceso al agua, crédito y seguros agrícolas 
de protección de cultivos. 
 
En el ámbito urbano, se promueve el desarrollo, mejorando las condiciones de 
acceso a los servicios para los más pobres. Una experiencia de ello es la 
descentralización de algunos servicios públicos para que “lleguen a los más 
pobres”, iniciativas que se pueden destacar en este sentido son las acciones que 
implementan los gobiernos locales y regionales de acercar los servicios públicos a 
la comunidad a través de programas como Gobierno en Terreno, cuya finalidad es 
entregar información sobre deberes, acceso a servicios e integración. 

 
c) Fortalecimiento de las redes sociales de los pobres: como se analizó anteriormente, 

una de las características de la pobreza y exclusión es la desestructuración del 
tejido social o redes sociales, la carencia de vínculos familiares y comunitarios, lo 
que aumenta la presencia de factores de riesgo de caer en la pobreza. En este 
sentido, hay problemáticas complejas que están presentes y que es necesario 
abordar; una de ellas es la violencia como forma de relación a nivel macrosocial, 
comunitario y doméstico. Si bien es un fenómeno transversal, cuando existe una 
condición de pobreza ésta se incrementa debido a la desprotección y falta de 
acceso a la justicia. En este ámbito, el Gobierno ha implementado una serie de 
medidas para paliar la violencia vecinal desde la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública a través de los programas de mediación vecinal y los programas de 
violencia escolar; logrando una coordinación intersectorial para su abordaje.  En el 
ámbito de la violencia doméstica, el SERNAM estableció políticas transversales a 
los estratos sociales, con el fin de abordar el flagelo que afecta a una de cada tres 
mujeres en nuestro país; se institucionalizan los Centros de la Mujer, existiendo 94 
centros al año 2012, que atienden a mujeres que viven violencia menos grave en el 
contexto de pareja; 24 casas de acogida que brindan protección a las mujeres y sus 
hijos/as que se encuentran en riesgo vital producto de la violencia ejercida por sus 
parejas; en 15 regiones se implementó el Programa Hombres por una vida sin 
violencia, que atiende a hombres que ejercen violencia hacia sus parejas; y, 
finalmente, el programa Alerta Temprana que es un dispositivo piloto que opera en 
salas cunas y jardín infantil de ejecución del Hogar de Cristo en 6 ciudades del país. 
 
Otro aspecto importante a abordar en este sentido es la intervención temprana para 
romper el ciclo de comportamiento disfuncional.  Para ello, se encuentra en proceso 
de institucionalización el Programa Chile Crece Contigo, que interviene con primera 
infancia desde la gestación hasta los cuatro años de edad con el fin de propender a 
la estimulación y prevenir el rezago infantil.  En el ámbito escolar desde Junaeb, se 
desarrolla el programa Habilidades para la vida, que promueve estrategias para la 
detección de factores de riesgo y entrega habilidades para la convivencia social. 
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 Unos de los elementos de deben estar presentes para que todo lo anterior sea 
posible es el ejercicio de ciudadanía y participación de las personas. A continuación se 
analiza la importancia de este aspecto. 
 

CLASE 06 
 
 

3.3 Ciudadanía y participación 
 
 El tejido social constituye el principal mecanismo de seguridad y protección social.  
La reducción de la pobreza no se produciría sin la participación efectiva de los grupos 
objetivos de la política social. Una focalización efectiva va a permitir orientar las políticas 
hacia los que las necesitan, pero se lograría un impacto real sin la participación activa de 
quienes necesitan salir de la pobreza sin participación y sentido de pertenencia no es 
posible lograr impacto a largo plazo en los grupos sociales. La participación no es sólo “ser 
parte de…” sino que implica algo mucho más amplio, que se relaciona con la articulación 
de distintos actores: el Gobierno o sector público, la sociedad civil y el Sector privado. La 
solución a la pobreza debe ser local, con políticas macrosociales, pero en la ejecución se 
hace la diferencia, tomando en cuenta las especificidades del territorio, la influencia 
cultural, las características de la población. Hay que considerar que en la construcción de 
la matriz sociopolítica deben estar presentes estos tres sectores, de manera circular, no 
jerarquizada, en donde ninguno puede existir sin el otro de manera aislada. Como se 
muestra en el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Para el análisis conviene revisar algunas definiciones de los actores intervinientes 

en esta relación: 
 
El Estado se refiere a la clase gobernante que se organiza para ejercer poder y 

soberanía sobre un territorio específico.  Es el Estado el que debiera regular las relaciones 
entre mercado y sociedad.  Con la politización del Estado se ha generado una apatía en la 
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Organizada 
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sociedad lo que ha incidido en la disminución de la participación de la ciudadanía.  Por 
otra parte, con el modelo neoliberal, el mercado ha tenido predominio por sobre el Estado, 
regulando algunos aspectos que eran responsabilidad del Estado.  A lo largo de los años, 
el Estado no ha tenido dentro de sus objetivos prioritarios el fortalecimiento de la sociedad 
civil, sino más bien la tendencia ha sido hacia su instrumentalización, careciendo esta 
última de “peso” en la formulación del proyectos país. 

 
El Estado tiene y tendrá un desafío importante para generar un ambiente adecuado 

para la sociedad civil, tornándose en un objetivo prioritario para la formulación de políticas 
sociales. Deben coexistir ambas fuerzas (Estado y sociedad civil) para la construcción de 
proyectos colectivos. 

 
El Mercado, es el espacio de intercambio económico de bienes y servicios. El 

mercado constituye una fuerza que maneja el ámbito económico, lo califican de “mano 
negra” que intercede en la economía con el fin de mantener un equilibrio.  Hoy todo está 
sujeto al mercado. En algunas definiciones de exclusión, quienes no están insertos en el 
mercado se consideran grupos excluidos. En consideración a que el Mercado tiene un 
poder importante en la matriz sociopolítica, es  necesario incluirlo al momento de planificar 
políticas sociales. 

 
La Sociedad Civil puede ser considerada como un conjunto de múltiples 

organizaciones de ciudadanos, las cuales son autorreguladas y que ejercen públicamente 
sus derechos y responsabilidades ante el Estado.  Este concepto abarca organizaciones, 
movimientos sociales y ciudadanos individuales. No obstante, para tener representatividad 
en las demandas de necesidades, es preciso adscribirse a algún tipo de organización que 
reúna demandas específicas para el Estado; generar procesos sinérgicos en las 
propuestas, demandas y acciones. 

 
Ejemplos de organizaciones de la sociedad civil son: ONG de desarrollo, 

organizaciones comunitarias y funcionales, corporaciones y fundaciones, colectivos, 
comités, entre otros.  Los anteriores, han cumplido un rol importante en la formulación de 
políticas sociales, adquiriendo cada vez más protagonismo tanto en la ejecución de 
políticas públicas o generando con sus propios recursos políticas sociales privadas.  Éstas 
se pueden considerar el “tercer sector” más allá del Estado y el Mercado, actuando como 
entes reguladores y de control social. 

 
En América Latina, la sociedad civil surgió en torno a la lucha por lograr la 

democracia y contra la pobreza, no hay que olvidar que las primeras acciones para 
abordar las carencias en la satisfacción de las necesidades de las personas fueron a partir 
de la sociedad civil organizada. 

 
Desde esta óptica se puede decir que la sociedad civil es un ámbito de la vida 

social organizada, que es un proceso voluntario, se autogenera, con auto sustentabilidad, 
que opera de manera autónoma del Estado y que se rige por un conjunto de normas y 
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reglas. No sólo ha restringido o controlado el poder del Estado sino que más bien lo 
legitima cuando éste es un Estado de derecho. 
  
 
 
 Un desafío importante para la futura política social es la descentralización y 
participación. Muchos países en América Latina, incluido Chile, han adoptado la 
transferencia de responsabilidades y recursos a niveles regionales y locales. El objetivo 
principal de esto es acercar los servicios y programas a la gente, promoviendo la 
participación social.  Esto tiene como finalidad, la desconcentración del nivel central, así 
como también la eficiencia en la respuesta a las problemáticas sociales que aquejan a la 
población, pudiendo responder de manera rápida a las necesidades de los más pobres, 
rompiendo con la burocracia. 
 
 Para lograr la descentralización, los países se han tenido que ver afectados por 
varias barreras, como por ejemplo: los espacios pequeños para la toma de decisiones a 
nivel local; la asignación de recursos continúa siendo centralizada; existe una dualidad 
entre lo centralizado/descentralizado, hay procesos que se matizan en esa dualidad; no 
existe equidad territorial para la descentralización.  Estos son algunos de los obstáculos 
que ha tenido que enfrentar el proceso de descentralización, pero para que éste sea 
efectivo no debe producirse sólo en el nivel del aparato estatal. Debe existir una 
correlación entre dos elementos: el aparato estatal modernizado, eficiente, organizado y 
descentralizado y, grupos locales informados y empoderados para participar activamente 
en el gobierno local. El fin último es apuntar a la creación de espacios donde surjan 
nuevos actores/as (sociedad organizada) que administren sus necesidades y 
requerimientos, donde exista una interlocución entre el gobierno local, los grupos privados 
o el mercado y la sociedad organizada, pudiendo administrar los servicios y programas de 
manera conjunta. 
 
 Para que lo anterior se produzca, requiere una mayor participación de la sociedad 
civil organizada y, para que ello exista, se debe generar una transferencia de poder y 
responsabilidad a los grupos organizados desde el aparato estatal, junto con un diálogo 
permanente y activo y no como meros receptores de las decisiones de los operadores 
políticos del país. 
 
 Debe existir un enfoque territorial para el abordaje de la pobreza, con un 
permanente reforzamiento de los gobiernos locales y la sociedad organizada y el vínculo 
entre éstas, destacando las iniciativas locales por sobre las globales. El sistema 
descentralizado requiere de la colaboración entre el sector público y privado y la 
participación social, con el fin de generar un espacio a programas de acuerdo a las 
características geográficas y sociales de los territorios. 
 
 El fortalecimiento del capital social permite fortalecer la matriz reticular, y con ello, 
articular los distintos tipos de redes: primarias, comunitarias e institucionales. Las redes 
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sociales funcionan como un espacio de contención y fortalecimiento de factores 
protectores frente a problemáticas sociales complejas. 
 
 Según en enfoque del Desarrollo a Escala Humana, plantea que las metas de 
desarrollo se deben concentrar en el proceso mismo de desarrollo, es decir, la estrategia 
debe ser capaz de estimular permanentemente la generación de participación. Se debe 
propiciar la generación de satisfactores endógenos y sinérgicos, en donde las necesidades 
se entenderán de dos maneras: como carencias y como potencias, lo que permitiría 
romper el ciclo de la pobreza. 
 
 Las inequidades que han existido y que el Estado ha enfrentado y lo seguirá 
haciendo, se deben principalmente a que la política democrática se ha construido sin 
participación social, ya que no se ha producido un  espacio real de negociaciones y 
transformaciones sociales.  Para entender lo que se conceptualiza como sociedad civil, es 
preciso analizarla desde una perspectiva relacional, es decir, en vinculación con otros 
actores, estableciendo relaciones sociales, pero por sobre todo, relaciones de poder.  
Éstas últimas pueden ser de complementariedad, subordinación o dominio.  La sociedad 
civil aparece entonces, como un sujeto múltiple, que tiene la capacidad de potenciar el 
capital social, simbólico y cultural; lo que permite que la democracia sea de todos/as y no 
sólo de los partidos políticos. 
 
 Construir ciudadanía y participación es tarea no sólo del Estado o de la Sociedad 
civil ambos de manera aislada, sino de la relación entre Estado – Sociedad Civil y de las 
formas de interacción que de dicha relación se producen.  Debe existir una profundización 
de la democracia para que se logre un óptimo surgimiento de la sociedad civil, para esto 
se deben producir algunas condiciones: 
 

·  Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil: en cuanto a 
fortalecimiento interno y vínculo con otras organizaciones. 

·  Respeto por la diversidad de organizaciones: favorecer el pluralismo, la inclusión, 
las libertades y la equidad. 

·  Garantizar la emergencia de nuevos/as actores/as: debe existir la apertura al 
surgimiento de nuevos actores y con ello, asegurarles el acceso a recursos, 
económicos y sociales. 

·  Desarrollo de mecanismos de responsabilidad pública, control social, conciencia 
cívica. 

 
 Un entorno saludable para la fortalecer la ciudadanía no sólo está constituido por 
programas específicos de “promoción” de la sociedad civil, sino que debe existir una 
coherencia en el conjunto de estrategias para la formulación de la política social pública 
que permita una permanente vinculación con la sociedad civil es la ejecución de éstas. 
 
 Un aspecto clave para superar la pobreza, desde el fortalecimiento de la 
ciudadanía, es incorporar el concepto inclusión, no sólo en lo discursivo, sino también en 
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lo práctico. Hay tres pilares fundamentales para construir el futuro de la sociedad: 
oportunidades, capacidades y solidaridad, lo que se logra a través de la inclusión de todos 
los sectores. La lucha contra la pobreza y la exclusión, por medio de las políticas sociales, 
debe tener un potente sentido de solidaridad y cohesión social, favoreciendo el sentido de 
pertenencia. Es más fácil lograr consensos y establecer pactos entre los distintos grupos 
sociales si es que existe solidaridad y pertenencia, por cuanto una visión estratégica en la 
formulación de políticas sociales sería considerar estos aspectos como ejes centrales. 
 
 El sentido de pertenencia se ve potenciado en la medida en que se fortalezca la 
democracia.  Hoy en día la democracia está en crisis, se ha fragilizado debido a que existe 
poca confianza en las instituciones y en la política en general.  Fortalecer la democracia no 
es una tarea fácil, requiere de cambios estructurales importantes en la forma en que se 
entiende al/la ciudadano/a, es decir, en el paradigma con que se aborda la realidad social.  
En la medida en que se continúe considerando a la ciudadanía como receptores/as de las 
decisiones, de los beneficios, del desarrollo, seguirá la crisis en la democracia del país y 
con ello, una decadencia de la participación ciudadana; logrando así sólo un crecimiento 
económico del país  pero no un desarrollo humano sustentable. 
 
 Con el fin de mejorar la institucionalidad de las políticas sociales públicas, es 
necesario devolver la credibilidad a las instituciones.  Hoy en día se ha avanzado desde 
los Gobiernos en mejorar aspectos relacionados con la transparencia y evaluación, pero 
aún es insuficiente para la ciudadanía, que no logra sentirse incluida en las instituciones.  
A modo de ejemplo: la ciudadanía todavía cree que la Justicia es para algunos/as y que no 
beneficia a los/as afectados, sino a los/as ofensores o poderosos. Por otra parte, las 
personas creen que el gasto social no es distribuido de manera equitativa porque no 
conocen los medios de evaluación para el ingreso a programas sociales ni tampoco se 
conoce el impacto de dichos programas en la población beneficiaria.  No se ha socializado 
con la ciudadanía un concepto transversal de pobreza, sino que más bien se aborda 
desde la subjetividad, ante esto surgen desde las personas las interrogantes como ¿Por 
qué unos ingresan al Programa Puente y otros no? o ¿De qué manera se adjudican las 
becas de estudios superiores? Se cree colectivamente que mediante la negación o 
transformación de la información se podrá acceder a beneficios sociales que son “sólo 
para algunos/as”. 
 
 La ciudadanía y el ejercicio pleno de derechos son sin duda un desafío importante 
para las políticas sociales contemporáneas.   Se abordó el sentido de pertenencia, el cual 
es un medio y un fin a la vez para el ejercicio de la ciudadanía. Se promueve la 
participación activa en la promoción y ejercicio de derechos: civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales.  La ciudadanía se potencia en la medida en que las personas se 
sienten titulares de estos derechos. 
 
 El ejercicio de derechos implica que se implementes políticas de igualdad en 
distintos ámbitos: étnico, género, raza, edad, entre otros. En este proceso del 
reconocimiento de los derechos de las personas queda mucho camino por avanzar, se 
han implementado un avances constitucionales, no obstante, eso requiere de un cambio 



 

 48 Instituto Profesional Iplacex  

cultural que va más allá de la promulgación de las leyes, debido a que éstas ejercen un 
poder coercitivo sobre las personas y se espera que éstos se ejerzan de manera natural, 
que se incluyan en el ethos y el pathos de la sociedad, es decir, en las formas de pensar y 
sentir de los/as ciudadanos/as. 
 
 En cuanto a la ciudadanía y participación, podemos decir que: 
 

a) La promoción y fortalecimiento de la sociedad civil debe ser el principal motor y eje 
conductor de la política social, en sus distintas etapas: diseño, implementación y 
evaluación. 
 

b) Se debe establecer mecanismos de participación institucionalizados, estables y 
legitimados, contando con políticas públicas permanentes que promuevan este 
ámbito. 
 

c) Se genera un entorno favorable para la sociedad civil en la medida en que exista 
coherencia de un conjunto de acciones que permitan fortalecer la asociatividad y las 
relaciones fluidas, participativas y democráticas  entre los distintos actores políticos 
y no políticos. Las acciones aisladas de “promoción” de la sociedad civil no son 
sustentables para asegurar la participación. 
 

d) Se requiere un fortalecimiento institucional para permitir la participación de la 
sociedad civil, definiendo roles claros entre los/as actores/as involucrados, 
favoreciendo la transparencia y protocolización de instrumentos. 
 

e) Se debe considerar a la sociedad civil como una entidad que evoluciona conforme 
la sociedad va cambiando, hay que analizarla en el contexto político, social, cultural, 
económico e histórico en el que se desarrolla, adaptando sus demandas de 
acuerdo a la variabilidad de los/as sujetos/as sociales que la componen. Debe 
concebirse como un sujeto múltiple y que va variando en el tiempo. 
 

f) El mayor desafío del Estado y sociedad civil radica en generar vínculos estrechos 
de cooperación. Eliminando las barreras históricas que han promovido las 
relaciones clientelares, paternalistas y asistenciales. Se debe propender a 
establecer una relación basada en la negociación permanente, con puntos de 
tensión que permitan la reformulación sistemática de las políticas sociales, que 
éstas sean atingentes a las necesidades y demandas de los distintos grupos 
sociales que conforman la sociedad. 
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 El siguiente diagrama permite una síntesis de los desafíos de las políticas sociales 
contemporáneas abordados en este capítulo: 
 
  
  Políticas Sociales 

Contemporáneas 
  

     
Pobreza      

  Problemáticas sociales 
 complejas a abordar 

 Modernidad/ 
Modernización  

  Contexto macrosocial  
que considerar 

  

     
Exclusión     

    Lo tradicional/ 
Local 

     
     
     
     
     
  se sustentan en   
     
     
Estado  Mercado  Sociedad Civil 
     

desafío    desafío 
     
 Modernización 

 
 Organización  

 Descentralización 
 

 Participación  

 Transparencia  Control Social  
     
   

 
ejes transversales para las 

políticas sociales 

  

     
  INCLUSIÓN   
  COHESIÓN   
  PERTENENCIA   
  EJERCICIO DE DERECHOS   
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 A lo largo de esta Unidad, se ha realizado una revisión histórica respecto del 
surgimiento de las políticas sociales en el país, sin omitir el contexto latinoamericano. 
 
 Si bien, Chile es uno de los países latinoamericanos que está mejor posicionado 
desde el análisis internacional, no hay que olvidar que existen aún muchos desafíos 
pendientes para la superación de las brechas sociales que posibilitan la persistencia de la 
pobreza y la exclusión.  Chile para llegar a ser un país justo debe superar las inequidades 
que se han perpetuado con la implementación del modelo neoliberal: desigualdades en la 
distribución del los ingresos, desigualdades en la distribución de bienes y servicios, 
desigualdad en la distribución de conocimientos (diferencia en la calidad de la educación 
de sectores pobres y no pobres, reducido acceso a educación superior de algunos 
sectores, escasez de profesionales en algunas áreas geográficas), inequidad en la 
distribución del poder (espacial, político, social), inequidad en la situación de la mujer, 
inequidad en la integración social de los/as jóvenes, inequidad en las condiciones de 
desarrollo de los niños/as menores de seis años, inequidad en la integración social de 
adultos/as mayores, inequidad en el uso de los recursos naturales para fines productivos. 
 
 Lo anterior, se puede superar en condiciones de desarrollo político y social 
favorables, en donde se promueva la existencia de políticas sociales públicas y privadas, 
en que las instituciones que las impulsen estén en permanente interlocución, adaptándose 
a los nuevos escenarios que van surgiendo en esta sociedad cambiante.  
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CLASE 01 
 

1. DISTINCIÓN EN POLÍTICAS SOCIALES 
 
 

El Estado ha ido experimentando una reforma que ha modificado la forma de la 
intervención estatal en distintos ámbitos, lo que sin duda contribuyó a redefinir los roles 
del estado y de cómo éste se relaciona con la sociedad civil. 

 
Esta nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad civil se refiere 

principalmente a: aspecto funcional, que dice relación  con la división del trabajo o de qué 
se debe ocupar el estado; un aspecto material, que dice relación con la distribución del 
excedente social; y un  aspecto de dominación o ejercicio del poder que dice relación a 
quién decide de qué hay que ocuparse.  Lo anterior implica una distribución del poder y 
participación no sólo del Gobierno central, sino también de los gobiernos locales en cada 
región del país.  Esto se puede graficar se la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                        Estado               Sociedad Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estas transformaciones en el rol del Estado, conllevaron cambios en las políticas 
sociales en las siguientes dimensiones: descentralización, focalización, privatización de 
servicios públicos, terciarización de actividades. Los cambios en la descentralización, 
aluden al traslado de responsabilidades según jurisdicción a provincias y municipios; en 
cuanto a la focalización, las políticas sociales de hoy están dirigidas a una población 
claramente definida y diferenciada; la privatización, responde a que se delega la 
distribución de servicios a entidades externas privadas o internacionales; y la 
terciarización, responde a entregar la administración o ejecución de acciones a terceros 
distintos del Estado. 

FUNCIONAL 

DOMINACIÓN MATERIAL  

      ESTADO  SOCIEDAD CIVIL 
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Con la reforma del Estado surgen nuevos actores en el proceso de diseño y gestión 

de Políticas Sociales.  Ahora el diseño no sólo se produce en el ámbito estatal, sino que se 
incorpora a otros actores sociales, como ONGs, organizaciones comunitarias de la 
sociedad civil, y también agentes internacionales especialmente a aquellos que actúan 
como organismos de crédito o cooperación internacional.  Desde esta perspectiva, surge 
la política pública como una interacción entre los actores relevantes del Estado y la 
sociedad civil, permite centrar su análisis en los actores intervinientes en ellas. 

 
Las políticas sociales aparecen entonces, como el resultado de la relación 

recíproca, causa –efecto, entre los cambios de poder dentro del Estado y la sociedad civil.  
Por lo anterior es que surge la necesidad de analizar las Políticas Sociales a partir de los 
actores intervinientes en ellas. 

 
Las políticas sociales no son respuestas al azar a los problemas sociales, son 

expresiones de cómo abordar situaciones que son consideradas como insatisfechas, 
según los intereses, epistemología y visión de desarrollo de quienes toman las decisiones. 
Quien(es) elabora(n) las políticas sociales se ubican en un contexto específico a partir del 
cual estudia las necesidades, creencias y expectativas de quienes requieren las acciones 
de la política social, con el fin de diseñar una política social acorde a las necesidades de 
los/as beneficiarios/as. Por lo anterior, las políticas sociales no bastan con diseñarlas 
desde el conocimiento teórico, sino que requiere procesos empíricos y políticos en su 
diseño. 

 
 

1.1 Participación de los Actores 
 

 Con el regreso de la democracia en Chile en los años ’90, se gestó el cambio 
institucional a nivel del Estado; además, se reactivó el proceso de diseño de políticas 
públicas. La Concertación de Partidos por la democracia, como una forma de renovar la 
política pública, enfatizó en el área social. La mayor discusión de hoy en día se relaciona a 
“como gobernar”, desde este sentido, las políticas sociales públicas se han convertido en 
el principal instrumento sobre cómo estructurar acciones que conlleven a la solución de 
problemas públicos y no sólo como una perspectiva de análisis de la realidad social.  
 
 Las políticas sociales constituyen el principal sustento de análisis y principio 
orientador, no sólo de los gobiernos, sino también de las ONG’s, desde donde ambos 
sectores sitúan su accionar. 
 
 Las políticas sociales deben analizarse como una práctica y un proceso social que 
esté motivada por la necesaria reconciliación de las demandas que constituyen puntos de 
conflicto y la forma de incentivar la acción colectiva entre los individuos, comunidades, 
sector privado e instituciones del estado. 
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 Las políticas sociales es el resultado de la interacción entre los actores relevantes 
del Estado y la sociedad civil, siendo ambos los actores intervinientes en ellas. Pudiendo 
distinguir entre políticas públicas y privadas. 
 
 

1.1.1 El Estado y sus procesos. 
 

Las Políticas Públicas están directamente relacionadas con el proceso político por 
cuanto acontecen en un conjunto de acciones que son manifestadas en una intervención 
estatal determinada y que se relacionan con un interés y movilización de la sociedad civil 
frente a determinadas demandas.  Constituyéndose en los aspectos de fondo en que los 
gobiernos pueden operar con mayor efectividad. Las decisiones políticas apuntan a la 
definición de prioridades, distribución de recursos y de poder. Lo anterior marca las 
reflexiones en torno a la importancia de un programa, su significado, sus logros y 
efectividad alcanzada. 

 
La capacidad estatal para intervenir en la realidad no ha perdido fuerza como 

muchos piensan, sino más bien el Estado ha experimentado cambios tanto en su tamaño 
como en la cantidad de funciones que desempeña, por lo que ha optimizado los servicios 
públicos con el fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.  Para lo anterior, el 
estado dispone de distintas herramientas para intervenir la realidad: la nodalidad, la 
organización, recursos y autoridad. 

 
La nodalidad se refiere a la información, al vínculo del estado y sus instituciones 

con la sociedad. En este aspecto es donde se generan procesos de interlocución y 
retroalimentación entre las instituciones del Estado y la sociedad civil, logrando la 
discusión de problemáticas a abordar con las políticas gubernamentales. 

 
La organización se refiere a la capacidad de ordenar y disponer los factores que 

inciden en la realización de las acciones que giran en torno a la formulación y ejecución de 
las políticas. 

 
Los recursos se refieren a las fuentes de financiamiento con las que cuenta el 

estado y sus instituciones para la ejecución de programas, proyectos o la prestación de 
servicios. Es el presupuesto con el que se cuenta para la puesta en marcha de las 
políticas sociales, en este ámbito se denomina gasto social. 

 
Finalmente la autoridad es la facultad que tiene el estado y sus organismos de 

planear y ejecutar políticas o medidas conducentes al cambio de problemáticas, 
envestidas de la fuerza de ley que las ampara.  

 
Las políticas son un curso de acción seleccionado que afecta significativamente a 

un gran número de personas, y es pública cuando es elaborada por el Gobierno. Una 
política pública es presentada como un programa de acción gubernamental en un sector 
de la sociedad o un espacio geográfico. En este sentido, se puede observar algunos 
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aspectos característicos de las políticas públicas: ubicación dentro de un contexto social y 
su orientación hacia la acción, a través de la cual se marca  el curso de acción a seguir. 

 
Para comprender las políticas públicas, es necesario analizar la relación con el 

Estado, ya que éste es uno de los factores determinantes de la concepción de las políticas 
públicas. El Estado ha ido evolucionando, en torno a modernización y nueva gestión 
pública, por lo que las políticas públicas también han ido evolucionando en el tiempo. 

 
Las Políticas Públicas se enmarcan en distintos modelos teóricos, que van a 

determinar su enfoque y resultados: 
 

·  El modelo pluralista-racionalista: este enfoque considera las políticas públicas como 
una respuesta a las demandas sociales que son realizadas por distintas 
organizaciones que pretenden satisfacer sus necesidades.  La racionalidad es el 
fundamento para la acción. 

 
·  El modelo burocrático-estatal: este modelo propone que las políticas públicas son 

formuladas por burócratas y expertos, con una perspectiva elitista que controla las 
estructuras del Estado.   

 
·  El modelo corporativista e institucionalista: este corresponde a un enfoque más 

integral, ya que incluye la relación con el Estado y otros actores del sistema, ya que 
a diferencia del primer modelo, la relación no se produce entre el Estado y los 
grupos en conflicto, sino más bien entre el Estado y la sociedad. 

 
La formulación de las políticas públicas implica un proceso en donde se debe 

detectar y definir el problema y analizar alternativas de solución.  Este proceso involucra a 
una serie de actores que están presentes en el proceso de negociación y toma de 
decisiones.  Las políticas públicas se encuadran en un modelo de gobierno pluralista que 
promueve canales de interrelación con la sociedad civil y el Estado. 

 
El Estado con el fin de propiciar la gobernabilidad, ha traspasado mayor poder a las 

instancias locales, con el fin  de asegurar de que los gobiernos locales logren ejecutar 
descentralizadamente las políticas y programas sociales, logrando mayor vinculación con 
las organizaciones de la sociedad civil. 

 
Se hace necesario que las iniciativas de políticas sociales que constituyen cambios 

estructurales se transformen en políticas de estado y no continúen siendo políticas de 
gobierno.  Además, para hacer de las políticas de estado sustentables en el tiempo, es 
necesario integrar las políticas sociales con las políticas económicas, ya que ambas tienen 
aspectos comunes que es necesario discutir e integrar.   Lo social debe perder el carácter 
asistencial, ya que para ser sostenible en el tiempo debe asegurar la igualdad de 
oportunidades, y lo asistencial (o asistencialista) en muchos casos constituyen soluciones 
que duran un tiempo determinado y no potencias capacidades que les permitan a las 
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personas adquirir herramientas para superación de la pobreza, sobre todo si el contexto 
social no es integrador y no otorga las oportunidades.  De hecho, el análisis desde el 
Desarrollo Humano indica que sin inclusión, sin participación no hay desarrollo ni 
superación de la pobreza; no obstante, requiere que exista un cambio estructural e 
institucional que propicie este proceso. 

 
a) Enfoque de Género en las Políticas Públicas.  
 

Tal como se han analizado los contenidos en unidades anteriores, es preciso 
señalar la importancia de la incorporación del enfoque de género en las Políticas Públicas.  
Se ha mencionado que el Estado busca mayor interlocución con la ciudadanía en la 
elaboración de las políticas públicas, con el fin de dar respuesta a problemáticas como la 
exclusión, marginalidad, desigualdad e inequidad.  Buscando objetivos que van más allá 
de la solución de problemas sino que involucren estrategias para lograr la integración 
social, material y simbólica.  En este sentido, la incorporación del enfoque de género se 
hace cada vez más relevante, por cuanto han persistido las inequidades de género en el 
acceso y distribución de los recursos (materiales, sociales y simbólicos), la incorporación 
del enfoque de género permitirá superar las brechas para el logro de un modelo de 
desarrollo integral.  Finalmente, las políticas públicas tienen el gran desafío de comprender 
que hombres y mujeres tienen necesidades y condiciones de vida diferentes, dependiendo 
del contexto en el que se desarrollen, ya sea político, ideológico, cultural, social y 
ambiental. 

 
Si no se considera el enfoque de género en la formulación de políticas públicas, 

puede provocar: que las políticas no reflejen los compromisos contraídos por el país a 
nivel internacional sobre los derechos humanos y equidad de género; el desarrollo es igual 
para todos y todas, negando las necesidades diferenciadas entre ambos géneros; los 
mecanismos de participación son dirigidos sólo hacia un grupo de la población; no existen 
modificaciones estructurales que permitan superar la inequidad y desigualdad; se pueden 
proponer políticas que afecten negativamente a las Mujeres; se puede contribuir a 
aumentar las desigualdades de género. 

 
Dentro de los principales obstáculos que se han tenido que enfrentar en la 

incorporación del enfoque de género en las políticas públicas, se pueden destacar: la 
existencia de dinámicas resistentes al cambio dentro de las instituciones 
gubernamentales; legislación existente dificulta la implementación de políticas con enfoque 
de género; el entorno cultural no es propicio para establecer e implementar las perspectiva 
de género; existen prácticas en la relación estado-sociedad, que no promueven la equidad 
de género. 

 
Es necesario hacer una distinción importante: la incorporación del enfoque de 

género en las políticas públicas no se refiere a que dichas políticas sean sólo para las 
mujeres, sino que también pueden estar orientadas a mujeres y hombres, sólo a hombres, 
a organizaciones, entre otros.  Para hacer la distinción algunos ejemplos: 
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Políticas Dirigidas a las Mujeres Políticas con Enfoque de Género 
·  Políticas de Planificación familiar, 

donde las mujeres son las únicas 
responsables. 

·  Programas de Promoción a la 
Productividad de las Mujeres 

·  Políticas orientadas a favorecer los 
derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres y los hombres. 

·  Programas orientados a la 
reorganización de roles al interior del 
hogar. 

·  Reformas educativas a favor de la 
igualdad de oportunidades. 

·  Eliminación de formas de 
discriminación de la mujer en 
distintos ámbitos (reformas legales) 

 
 

1.1.2 Democratización del proceso formulación de políticas públicas. 
 

Para lograr un análisis de todos los actores intervinientes en la creación, puesta en 
marcha y análisis o evaluación de políticas sociales, es necesario realzar el rol de la 
sociedad civil en este proceso.  La evaluación y análisis de las políticas sociales debiera 
ser considerada una práctica regular y sistemática, donde no sólo el Estado se tenga 
absoluta incidencia a través de las herramientas analizadas con anterioridad, sino también 
desarrolle procesos democratizadores e inclusivos de los otros actores involucrados: la 
sociedad civil. 

 
El proceso de evaluación de las políticas sociales debe ser un proceso sistemático, 

pero también debe constituir un proceso abierto y participativo, a través de estos últimos 
aspectos se logra que se pueda representar los intereses, valores necesidades y 
demandas de todos los actores involucrados en el proceso; es decir, quienes toman las 
decisiones, quienes financian las políticas, quienes implementan las acciones y los/as 
destinatarios/as de éstas. 

 
El Estado es quien debiera liderar los distintos procesos de las políticas sociales, 

debe ser quien demande la acción de los otros actores, siendo de especial importancia el 
proceso de evaluación, ya que éste permite reformular las políticas, considerándose un 
mecanismo de transformación y mejoramiento de los programas sociales. En este sentido, 
el proceso de evaluación constituye no sólo un instrumento de control, sino más bien de 
aprendizaje, requiriendo su institucionalización. Es el Estado quien debiera desarrollar la 
capacidad política necesaria para fijar objetivos, movilizar recursos y propiciar la 
capacidad organizativa y de gestión para definir y articular los distintos roles y funciones 
de los diversos actores involucrados, coordinando los procesos evaluativos de las 
políticas. 

 
La capacidad de movilización social y de acción colectiva en la evaluación de las 

políticas sociales es una necesidad democrática, que no sólo se refiere al conocimiento 
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que debe tener la sociedad civil de los resultados de los programas sino también implica la 
incorporación e interacción de ésta al momento de evaluar, lo que enriquece el debate 
social y político y hace más viable la participación y democratización de las intervenciones 
sociales. Implica la incorporación de los sectores más alejados del poder, por medio de la 
creación de canales de participación efectiva, lo que conlleva a la reducción de las 
desigualdades, modificando la relación entre el Estado y la sociedad civil. 

 
Lo anterior, se condice con el ejercicio de la Planificación Estratégica en la 

formulación, diseño, puesta en marcha y evaluación de políticas sociales. Desde hace 
varios años, se ha implementado la planificación de acciones basada en la estrategia, lo 
que implica que se ha ido eliminando paulatinamente las prácticas normativas en los 
distintos procesos de las Políticas Sociales. Esto implica que se involucren a distintos 
actores tanto antes, durante como después dentro del proceso de planificación; para ello, 
se elimina la figura del experto en la planificación, que planifica desde la institucionalidad; 
hoy se privilegia la planificación participativa  de los procesos que conciernen a la 
ciudadanía, con la participación activa de los/as actores comunitarios y otras instituciones 
insertas en los territorios, esto con el fin de propender a la democratización de los 
servicios sociales, planificando con y para las personas.   

 
No sólo la sociedad civil participa del proceso de análisis de las políticas sociales, 

sino también es parte de una gestión mixta, cooperación público - privada; es decir, las 
organizaciones del tercer sector promueven iniciativas que configuran como políticas 
sociales privadas, por cuanto diseñan, formulan, ejecutan y evalúan acciones que van en 
directa relación con la solución de problemas, satisfacción de necesidades, participación, 
disminución de brechas, promoción de derechos.  

 
Existen diversos tipos de organizaciones del sector privado que promueven políticas 

sociales con el fin de cooperar con las políticas públicas que impulsa el Estado; estas 
instituciones pueden ser Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Organizaciones de Voluntariado, Organizaciones religiosas, entre otras. 
Las organizaciones del tercer sector se caracterizan por ser multidimensionales y 
heterogéneas: 

 
·  Organizaciones profesionales y sindicatos. 
·  Fundaciones. 
·  Organizaciones de base y movimientos sociales 
·  Organizaciones de apoyo. 

 
Las organizaciones de la sociedad civil, contribuyen en gran medida a la 

cooperación de los Gobiernos Locales. El nuevo modelo de las políticas sociales se 
fundamenta en la cooperación público-privada, promoviendo el desarrollo de experiencias 
de gestión mixtas; en este sentido, se ha propiciado la existencia de fuentes alternativas 
de financiamiento, descentralización de los servicios sociales (ya no son de exclusividad 
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del Estado), y propendiendo a la eficiencia en la administración de los servicios sociales 
que antes eran otorgados por el Estado. 

 
Históricamente el motor de las “organizaciones no lucrativas” originadas en la 

sociedad civil con fines públicos, ha sido la solidaridad y el sentido de pertenencia a la 
comunidad. Es por ello, que la construcción de la sociedad tiene especial relevancia desde 
lo social más que lo estatal. 

 
a) Capital Social 

 
El capital social es la capacidad del sujeto individual o colectivo de ordenar su 

acción compartida, realzar los valores sociales y lograr la trascendencia de la acción 
colectiva. Son las organizaciones no lucrativas las que expresan en su máxima amplitud el 
capital social. 

 
Es el Capital social el principal soporte para construir un país más justo, solidario y 

democrático, éste debe ser potenciado para que pueda canalizar el aporte de cada 
persona, grupo o comunidad en el logro del país que se quiere. Son las relaciones entre 
los actores las que propician un modelo participativo de formulación de políticas sociales 
privadas en cooperación con las públicas. 

 
El Capital Social es definido por John Sudarsky como la red de relaciones, 

instituciones y normas que determinan la calidad de las relaciones en una sociedad. El 
capital social se define por su función, se identifica a través de algunos aspectos de la 
estructura social que son recursos para los actores y que pueden utilizar para lograr sus 
intereses. 
 

El desarrollo no puede pensarse sólo desde lo micro ni sólo en variables 
macroeconómicas, de ahí la importancia de pensar en esa red de relaciones que se 
establecen en la estructura social y que van a posibilitar la unión de fuerzas en una misma 
dirección que orienten y fortalezcan los proyectos. 
 

El capital social es un factor de competitividad desde lo económico y desde lo 
social, puesto que un alto índice de él garantiza unas relaciones adecuadas que concluye 
en resultados satisfactorios para la empresa y para la comunidad. La composición del 
Capital Social está definida según el mismo autor  por varias dimensiones con mayor 
relevancia unas que otras pero que reviste mucha importancia en su totalidad: 

 
·  Control Social: El ejercido por la sociedad sobre el Estado. Esto implica el 

conocimiento y uso de los mecanismos que la legalidad aporta al respecto. 
 

·  Articulación Vertical: Pertenencia y confianza en las organizaciones que articulan 
verticalmente la sociedad. Como la iglesia, los partidos políticos, los gremios, los 
sindicatos. 
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·  Republicanismo Cívico: Noción de que le bien público es construido por ciudadanos 
comprometidos con el bien común y responsables de lo público.  

 
·  Confianza en los Medios de Comunicación: Confianza por parte de los miembros de 

la comunidad y su relación con ellos. 
 

·  Confianza institucional: Credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, respeto 
por la ley. 

 
·  Participación Política: Habilidad de los ciudadanos para identificar un problema, 

plantear soluciones y ejercer presión para llegar a acuerdos, supervisar el 
cumplimiento de los mismos y premiar el liderazgo positivo. 

 
·  Participación Cívica: Pertenencia activa a organizaciones voluntarias, realización de 

trabajo cívico y voluntario. 
 

·  Solidaridad y Reciprocidad: Las personas sienten que el espacio social les brinda 
ayuda y que no se encuentran desamparados. 

 
·  Relaciones Horizontales: Relaciones entre iguales por fuera del círculo familiar ya 

sean amigos o extraños. 
 

b) Relación del Estado con el Tercer Sector 
 

Las organizaciones de la sociedad civil han adquirido cierta relevancia en la 
ejecución de políticas sociales, contribuyendo significativamente al desarrollo del país. Sin 
embargo, aún falta el reconocimiento y fortalecimiento del Estado hacia estas 
instituciones. Para afianzar la relación del Estado con la Sociedad Civil (tercer sector) es 
indispensable promover el fortalecimiento de ésta última con el fin de que se genere 
cooperación en la formulación y ejecución de las políticas sociales. 

 
Lo anterior implica de parte del Estado: reconocimiento del rol que cumple la 

sociedad civil y sus instituciones en lo atingente a la política social; perfeccionamiento en 
el marco jurídico/normativo que las rige; establecimiento de adecuados sistemas de 
financiamiento; propiciar participación en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas 
sociales; permitir la participación en programas de asistencia técnica internacional. 

 
c) Las políticas hacia la sociedad civil. 

 
A comienzos de los años ’90 se lograron algunos acuerdos sociales con las 

organizaciones de la sociedad civil. Las primeras iniciativas ocurrieron entre los años 1990 
y 1993, en donde se produjeron los “acuerdos sociales” principalmente entre el 
empresariado y el movimiento sindical, lo cual sirvió para afirmar el valor político de la 
negociación y la concertación por sobre el conflicto social (salario mínimo).  La afiliación 
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sindical creció bastante entre 1988 y 1992, pero dentro de los próximos 10 años decayó 
considerablemente. Los sindicatos perdieron fuerza, son cada vez más pequeños, la 
negociación colectiva es cada vez una práctica menos frecuente. 

 
Los acuerdos tripartitos (Estado-sociedad civil-mercado) se han producido de 

manera intermitente. Prueba de ello es que ni los sindicatos ni el sector empresarial fue 
convocado para el Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil que se 
desarrolló en el año 2000. Lo anterior excluye al sector sindical y empresarial, relegándolo 
a constituir una agenda aparte de las demás problemáticas sociales, relacionada 
exclusivamente con el trabajo como si este no fuera un aspecto articulador importante en 
los cambios de la sociedad chilena. 

 
Lo que respecta a las organizaciones populares, la década de los ’90 inicia con la 

democratización de las Juntas de Vecinos, los cuales fueron intervenidos por la dictadura 
como organismos territoriales. Se produce una importante movilización en este ámbito, 
logrando conformar un amplio número de dirigentes/as de Juntas de Vecinos y Uniones 
Comunales de Juntas de Vecinos, lo que paulatinamente se debilita.  En 1996 se dicta una 
nueva ley que regula las Juntas de Vecinos y Uniones Comunales pero que no las 
fortalece, ya que no aborda el financiamiento ni tampoco los espacios de participación. 
Desde el marco institucional, el Estado crea la División de Organizaciones Sociales (DOS) 
del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, como una instancia que debiera vincular 
las organizaciones sociales territoriales. La DOS ha mantenido el apoyo hacia las 
organizaciones territoriales y además ha estructurado un sistema de información sobre la 
labor del gobierno. Recién en 1999 se le asignó a la DOS un rol en la política de 
fortalecimiento de la sociedad civil. 

 
Otro aspecto importante de la década de los ’90 fue la creación de la Oficina Enlace 

Gobierno/ONG, la cual dependía de la División Social del MIDEPLAN. Dicha oficina 
coordinó un Comité Consultivo entre el Gobierno y las ONG’s, el cual estuvo conformado 
por el Ministro de Planificación y dirigentes de distintas instituciones, redes, fundaciones, 
etc. que estaban ligadas a algún partido político.  Esto marcó los consejos y comisiones 
que coordinó la Concertación, caracterizándose porque éstos convocaban a 
personalidades que no representaban instituciones sino más bien a ellos mismos, lo cual 
debilitó la formación de consensos y disminuyó la representatividad de las organizaciones 
de la sociedad civil. Este Comité discutió durante los primeros años de la década las 
orientaciones para conformar instituciones no lucrativas, logrando dictar los Estatutos Tipo 
para ONG.  Lo cual regula su constitución y funcionamiento pero no fueron tomadas en 
cuenta las recomendaciones que las ONG hicieron al respecto. Recién el 2012 se logró la 
puesta en marcha de una Ley de Participación (Ley 20.5009 que acoge propuestas de 
estas instituciones para motivar y favorecer la participación de la sociedad civil en los 
temas país. 

 
 
 
 



 

 12 Instituto Profesional Iplacex  

CLASE 02 
 

1.2 Relación Directa con el Estado 
 

 Se ha mencionado que ha habido un crecimiento cuantitativo y cualitativo de las 
políticas sociales en el país. Además, el Estado ha propiciado la continuidad de la 
inserción económica internacional, lo que ha tenido un impacto significativo en las políticas 
sociales; en este sentido, la relación entre el Estado y la sociedad civil en las políticas 
sociales se ha tornado en un factor clave. 
  
 Se considera que las políticas sociales han sido un factor importante para definir y 
reconocer actores legítimos en el espacio público, lo que ha incidido en el desarrollo de la 
sociedad civil. El rol del Estado ha sido fundamental para definir la dinámica social. Se han 
ido produciendo ambientes favorables para el desarrollo de la sociedad civil: ésta se 
distingue cada vez más organizada, diversa, abierta a los cambios y con capacidad de 
ejercer control social. Al respecto, se pueden analizar estos cambios en la sociedad civil 
como: 
 

a) Se ha producido un fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, 
pudiendo destacar un fortalecimiento internos, capacidad de establecer redes de 
cooperación entre ellas, desarrollo de procesos democráticos internos y de 
eficiencia en su administración. 
 

b) Se ha garantizado y estimulado el pluralismo, es decir, se ha propendido a 
favorecer la diversidad e inclusión de los distintos grupos sociales, apoyado en la 
libertad de expresión, libertad de reunión y equidad en el acceso a recursos e 
información. 
 

c) Se ha garantizado la emergencia de nuevos actores, con estímulos a la 
participación y asesoría pública con el fin de acceder a recursos económicos e 
institucionales, respetando la autonomía de las organizaciones. 
 

d) Se han desarrollado mecanismos de responsabilidad pública con el fin de incentivar 
el control social y conciencia cívica. 

 
Las Políticas sociales constituyen un conjunto articulado e interrelacionado de 

planteamientos con perspectiva futura que el Estado interpreta a través del gobierno y 
otros actores sociales y políticos.  Pero las políticas públicas son también la expresión de 
los niveles de participación, movilización y lucha social de la ciudadanía. 

 
 

1.2.1 Participación 
 

Un aspecto importante dentro del estudio de la comunidad y su concepción es la 
participación, considerada, por E. Socarrás, como un concepto histórico –social que como 
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tal se vincula con fenómenos políticos, sociales y culturales, y “constituye un proceso 
activo, transformador de las relaciones de poder, al provocar un efecto que tiende a la 
redistribución de este entre los diferentes actores”. 
 

La participación también es considerada como la representación de una 
interpenetración recíproca de los planos individuales y colectivos. Asumida de esta forma 
es necesario sustentarla en dos ejes:  

 
1. En el contexto social donde tiene lugar y en las relaciones que ocurren en él 

(económicas, políticas, culturales, etc.). 
 

2. Como proceso entre personas diversas, sus emociones, necesidades e identidades 
dotarán de color propio el proceso de participación en cada ocasión.  
 
La participación se ha constituido en una herramienta fundamental para construir 

ciudadanía. Para ello se requiere de la voluntad política de los gobernantes que definan 
con claridad las condiciones objetivas que favorezcan los mecanismos y canales 
requeridos para poder ejercitarla. Se requiere también de condiciones subjetivas, es decir 
de ciudadanos capaces de ejercitar el derecho, ciudadanos organizados y conscientes de 
esta responsabilidad y de que es necesario prepararse para hacerlo de una manera clara 
y libre. En otros términos de capital social. La participación de las comunidades está 
representada por el número de organizaciones en las cuales participan sus habitantes y la 
forma como ejercen este derecho. Son los vínculos posibles entre Estado – Sociedad Civil. 
Hoy, es necesario mirar la participación más como un proceso no solamente como 
ejecución de proyectos. Los proyectos son actuaciones limitadas sobre la realidad, que 
tienen un término y cuyo éxito se mide a través de indicadores de cambio muy parciales. 
 

Si se quiere lograr autonomía es necesario trabajar sobre procesos, que permita 
mirar la transformación de la realidad con base en la construcción de comunidades 
capaces de realizar proyectos de vida comunitaria, consensuados y que den cuenta de las 
expectativas de futuro deseado por sus habitantes. Donde todos los que quieran tomar 
parte puedan hacerlo, aportar para buscar el beneficio común. Desde esta perspectiva, la 
planeación participativa se constituye en foro continuo, donde cada tarea irá dando a paso 
a otras y a otros actores, permitiendo también la satisfacción del ser humano de formar 
parte de algo, con alguien, donde su voz sea escuchada y cada uno como parte de un 
colectivo se vaya construyendo como ser integro, capaz de resolver sus problemas y 
contribuir con sus acciones y opiniones a la solución de los de los demás. 
 

La planeación participativa permite: 
 

·  Reconocer y construir la realidad a través de procesos de reflexión y análisis. 
·  Elevar la autoestima. 
·  Mayor acceso a servicios y recursos. 
·  Propiciar relaciones horizontales 
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·  Formación de una cultura que posibilite la formación de ciudadanos críticos, 
propositivos y actuantes, para la construcción y transformación de la realidad. 

 
 

1.3 Financiamiento 
  
 Una de las principales fuentes de financiamiento de las políticas sociales constituye 
el gasto social que destina el Estado, el cual se logra mediante la recaudación de 
impuestos. Para lograr la disminución de la brecha de equidad se requiere aumentar el 
gasto social en cantidad y calidad, logrando eficiencia en la distribución de dichos recursos 
para el financiamiento de iniciativas sustentables y que contribuyan de manera real en la 
superación de la pobreza dura. En el ámbito privado existen otras alternativas. 
 
 

1.3.1 Fuentes de Financiamiento del Estado 
 

Existen distintas alternativas de financiamiento para las políticas sociales, se ha 
producido una migración desde el financiamiento a través de los impuestos hacia los 
fondos internacionales como alternativa. Existen fuentes de financiamiento a través de 
organismos financieros internacionales. Los organismos extranjeros proveen de 
financiamiento a los gobiernos para ejecutar proyectos, los cuales principalmente son 
financiados por el Banco Mundial. Los fondos extranjeros promueven la participación de la 
sociedad civil para el otorgamiento de financiamiento a políticas, programas o proyectos. 

 
En Chile, hasta hace unas décadas atrás, la producción de programas sociales fue 

pública, es decir, de responsabilidad del Estado; lo que sin duda hoy se ha ido 
modificando ya que se ha traspasado poder a las instancias locales y regionales a través 
de la descentralización y también han ido surgiendo entidades privadas que otorgan 
servicios sociales (educación, capacitación, vivienda, entre otros). Esto conlleva a que el 
financiamiento privado cobre especial relevancia en la solución de problemas sociales, no 
obstante, el rol estatal sigue siendo preponderante por cuanto siempre se va a requerir de 
la intervención pública en materia social.  Por lo tanto sigue siendo rol del Estado proveer 
de financiamiento para la política social, sin embargo incorpora aportes privados con el fin 
de mejorar coberturas y focalización de los programas. 

 
El financiamiento de las políticas sociales de Estado está a cargo del Ministerio de 

Hacienda, el cual a través del Sistema Nacional de Inversiones, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Social se encarga de analizar el financiamiento de la inversión pública. Al 
respecto se pueden definir las siguientes funciones:  
 
 “El Sistema Nacional de Inversiones, está compuesto por cuatro Subsistemas, los 
mismos que definen las etapas del proceso de inversión. 
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a)  Subsistema de Análisis Técnico-Económico: Conjunto de normas, instrucciones y 
procedimientos que posibilita a las instituciones públicas disponer de una cartera de 
iniciativas de inversión socialmente rentables (RS), y en condiciones de asignarles 
recursos para su ejecución. La administración de este proceso recae íntegramente en 
MIDEPLAN. 
 
b)  Subsistema de Formulación Presupuestaria: Corresponde a la asignación de 
recursos financieros a los proyectos de interés sectorial, regional y de las Empresas del 
Estado. Su función es homogeneizar, normar y coordinar la información relativa al proceso 
de asignación de fondos así como la aplicación del presupuesto aprobado para el sector 
público. La Formulación Presupuestaria es responsabilidad del Ministerio de Hacienda y 
por ello, en esta materia tiene injerencia tanto sobre las Instituciones y Servicios regidos 
por el D.L. N° 1.263, como sobre las Empresas del Estado. 
 
c)  Subsistema de Ejecución Presupuestaria: Corresponde a la regulación y 
supervisión de la ejecución del gasto público y su respectivo financiamiento. Se materializa 
a través de la Ley de Presupuestos del Sector Público, y las instrucciones 
complementarias de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES).  
La Dirección de Presupuestos, es el organismo técnico encargado de la asignación de los 
recursos financieros del Estado. Asimismo, regula y supervisa la ejecución del gasto 
público, sin perjuicio de las atribuciones que en este ámbito le corresponden a la 
Contraloría General de la República. 
 
d) Subsistema de Evaluación Ex-Post: Corresponde al análisis de los resultados 
logrados una vez que el proyecto entra en operación, para medir el grado de cumplimiento 
de los objetivos propuestos. Asimismo permite retroalimentar y actualizar las 
metodologías, parámetros y supuestos del análisis técnico-económico (evaluación ex 
ante), y efectuar las correcciones tendientes a perfeccionar los procesos y los 
procedimientos de inversión vigentes. Es responsabilidad de MIDEPLAN efectuar 
simplificada a una muestra representativa de proyectos, programas y estudios básicos 
financiados por los gobiernos regionales” 1. 

 
 

1.3.2 Fuentes de Financiamiento de Organizaciones Sin Fines de Lucro 
 
 En el ámbito de las organizaciones privadas, existen fuentes de financiamiento 
provenientes del Estado, de fuentes internacionales y del patrimonio propio. Del Estado 
existe la opción de financiamiento a través del Fondo Mixto para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. El diseño de este fondo proviene de la Dirección de 
Presupuesto, que considera necesario racionalizar el conjunto de transferencias del sector 
público hacia organizaciones sin fines de lucro; esto fondo contempla también donaciones 
del sector privado (empresariado) para el financiamiento de  iniciativas de las ONG’s; la 
idea del estado es aumentar el ahorro fiscal, disminuyendo lo más posible las 
                                                           
1 http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=5 
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transferencias a las instituciones sin fines de lucro, por lo que promueve las donaciones 
privadas con incentivos fiscales. 
 
 Desde el ámbito de la Cooperación Internacional, existen alternativas de 
financiamiento a través de las Agencias de Cooperación Internacional, las cuales para 
Chile son cada vez más escasas considerando el nivel de desarrollo que ha alcanzado el 
país. No obstante eso, aún es posible acceder a instancias de Asistencia Técnica 
internacional, cuya finalidad es otorgar transferencia de conocimiento técnico y 
especialización para mejorar la gestión de las instituciones. Existen algunas fundaciones 
internacionales como la Fundación Ford que apoyan iniciativas de organizaciones de 
menor tamaño ubicadas en los países de focalización. Existen alternativas de 
financiamiento a organizaciones privadas sin fines de lucro que desarrollan su quehacer 
en un ámbito específico. Al respecto se destaca OXFAM, UNIFEM, UNICEF.  A nivel local 
existe el Fondo Alquimia, que contribuye específicamente a financiar iniciativas destinadas 
a grupos desfavorecidos socialmente, que sean presentadas por organizaciones de 
mujeres. 
 
 Desde el punto de vista del autofinanciamiento, las organizaciones sin fines de lucro 
cuentan con patrimonio propio, el cual proviene de los aportes de los/as socios o del 
patrimonio inicial, dependiendo del tipo de institución que se trate. 

 
 

1.4 Disposiciones Legales 
 

 Para analizar la forma en que se diseñan las políticas sociales, conviene saber 
desde que marco jurídico se impulsan las políticas. Es preciso conocer que regula al 
Estado en la institucionalización de las Políticas Sociales y que regula al Tercer Sector 
para su funcionamiento. 
 
 

1.4.1 El Estado 
 

En el ámbito estatal quien rige la acción gubernamental es el Ministerio de 
Hacienda, quien define no sólo las partidas presupuestarias, sino también las definiciones 
de políticas y diseños institucionales para ponerlas en marcha. 

 
El rol del Ministerio de Hacienda se ve reforzado por la discontinuidad de las 

políticas y los cambios en la agenda gubernamental. Es el Ministerio de Hacienda a través 
de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) quien destina fondos para el “gasto social” el 
cual es destinado a financiar todas las políticas sociales que impulsa el estado chileno. 

 
El organismo que está a cargo de la formulación de las políticas sociales públicas 

es el Ministerio de Desarrollo Social (Ex Mideplan). El Mideplan fue creado a través de la 
Ley N° 18.899 y sus posteriores modificaciones que asignan al organismo la misión de: 
“Contribuir en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia de 
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desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar 
protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e 
integración social. Asimismo, deberá velar por la coordinación, consistencia y coherencia 
de las políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, a nivel nacional y 
regional y evaluar los estudios de preinversión de los proyectos de inversión que solicitan 
financiamiento del Estado para determinar su rentabilidad social de manera que 
respondan a las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo económico y social que 
se determinen para el país”. 

 
Con la modificación a la Ley que crea el Mideplan y da paso al Ministerio de 

Desarrollo Social, se crean Subsecretarías: Subsecretaría de Evaluación Social y 
Subsecretaría de Servicios Sociales. 

 
La Subsecretaría de Evaluación Social tiene como función específica el diseño, la 

coordinación y  la evaluación de las políticas sociales del Gobierno, de modo de contribuir 
a mejorar la focalización del gasto social a través de la evaluación permanente de los 
programas que implementa el Estado.  Además, es la encargada de analizar la realidad 
social, por medio de diversos instrumentos, con el fin de sustentar las propuestas de 
políticas públicas. 

 
Dentro de su objetivo, es preciso destacar que es fomentar la inclusión social de los 

grupos más vulnerables, así como  también promover la participación de la sociedad civil y 
el sector privado en la generación de alianzas que favorezcan el desarrollo social del país.  
Finalmente, le corresponde la evaluación social de proyectos de inversión pública. 

 
La Subsecretaría de Servicios Sociales por su parte, entre las principales funciones 

de está la de liderar la  División de Focalización, encargada de la construcción de la Nueva 
Ficha Social, y la División de Promoción y Protección Social compuesta por los sistemas 
Chile Solidario y Chile Crece Contigo. 

 
Además de estas tareas, esta subsecretaría es la que se encarga, a través de su 

Oficina de Servicios Relacionados, de contribuir a la coordinación y sugerir lineamientos 
estratégicos a Conadi, Fosis, Senadis, Senama e Injuv. 
 
 

1.4.2 Organizaciones sin fines de lucro 
 
 Como se ha mencionado en ítems anteriores, el Estado ha favorecido la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil, no obstante, lo esfuerzos han sido 
insuficientes, ya que inicialmente no se acogieron las propuestas de las organizaciones 
para facilitar la participación. Esta situación se ha ido modificando con la operatividad de la 
Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Dicha 
ley entró en vigencia el 17 de febrero de 2012 y constituye la mayor reforma que haya 
tenido la regulación de las personas jurídicas sin fines de lucro de aquellas reguladas por 
el Título XXXIII del Libro I del Código Civil (asociaciones y fundaciones).   
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 En términos generales, esta Ley reconoce el derecho a asociarse libremente para la 
consecución de fines lícitos, señalando que es deber del Estado promover las iniciativas 
de asociación de la sociedad civil, simplificando y desformalizando el procedimiento para 
constituirse como asociaciones o fundaciones. Con esta nueva Ley estos aspectos se 
consideran un “derecho”. Además de lo anterior, esta ley agiliza la tramitación tanto para la 
constitución, modificación y disolución de estas entidades. Pudiendo desarrollar estas 
acciones ante las Secretarías Municipales, las cuales tienen la función de tramitarlas y 
remitirlas al Servicio de Registro Civil e Identificación para su registro. En este proceso se 
excluye al Ministerio de Justicia, como previo a la Ley se realizaba. 
 
 Los objetivos de esta ley apuntan a fijar un marco legal común para todas las 
asociaciones que no se rigen por un estatuto especial; incentivar la creación de 
asociaciones de interés público; establecer una regulación básica para el trabajo de 
voluntariado y, modifica cuerpos legales, entre ellos, el Código Civil. 
 
 Esta Ley se creó con la finalidad de permitir que la sociedad civil se organice 
legalmente y pueda contribuir al desarrollo del país por medio de iniciativas que apunten a 
mejorar la calidad de vida de las personas. Previo a la Ley, el proceso de constitución de 
asociaciones era costoso, los plazos de tramitación eran extensos y burocráticos. Hoy los 
procesos burocráticos se eliminaron y permiten una participación más expedita. 
 

CLASE 03 
 

1.5 Relación con el Sector Público y Privado 
 
 Se ha mencionado que producto de la modernización del Estado, éste ya no puede 
ser el único prestador directo de  servicios y único agente impulsor del desarrollo. No sólo 
porque ha demostrado ser ineficiente, sino que también porque han surgido nuevos 
actores con mayores capacidades operativas y flexibilidad que logran entregar dichos 
servicios. En este sentido, el nuevo rol del Estado correspondería a generar las 
condiciones para que se desarrollen fuerzas en la sociedad civil como en el mercado y, 
además, de propiciar la equidad y el bienestar de los/as ciudadanos/as, sin tener que 
figurar como prestador de servicios. 
 
 Desde esta perspectiva, se puede entender las políticas sociales como el producto 
principal de un tejido institucional que visualiza al gobierno como un aparato administrativo 
y de gestión que ejecuta a través de los otros sectores. De esta manera, la interrelación 
entre lo público y lo privado cobra especial relevancia y atención de los distintos actores, 
ya que conjuntamente pueden dar solución a los problemas sociales que afectan a la 
sociedad y mejorar las condiciones de vida de las personas. 
 
 Si se analiza esta relación desde el sentido común, serían muchas las opiniones 
que indicarían que ésta sería inviable y, que de hecho, serían incompatibles y opuestos 
ambos sectores. Una forma de reconciliar estas apreciaciones del sentido común es 
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analizando las responsabilidades que tienen ambos sectores, es decir, cada institución es 
responsable de sus actos ante los otros, quienes a su vez ejercen control sobre las otras.  
Además, hay que asumir que cada sector tiene sus características y formas de 
funcionamiento particulares, lo que no las hace extremas sino complementarias. Estas 
características que las acercan y las complementan buscan la ejecución de acciones 
conjuntas que apunten a un determinado equilibrio entre la optimización de beneficios 
privados y la optimización de intereses públicos.  
 
 Es así como tanto los organismos públicos como los privados no pueden actuar de 
forma aislada, sino participando en redes de políticas, las cuales emergen de la 
interacción entre actores públicos y privados. La capacidad que tiene el Estado de llevar 
adelante políticas públicas y su capacidad para tomar decisiones y que éstas sean 
operativamente viables va a depender de que éstas se produzcan en consenso con el 
sector privado. 
 
 

1.6 Financiamiento Compartido 
 

 En relación al financiamiento compartido en políticas sociales, es posible mencionar 
que éste se refiere a la transferencia que realiza el Estado para financiar servicios 
sociales, los cuales son complementados por los beneficiarios/as finales del servicio. 
Estas subvenciones apuntan a paliar en cierta medida el costo de oportunidad que implica 
acceder a cierto servicio o satisfacción de la(s) necesidad(es), ya sea educación, vivienda, 
sustentabilidad ambiental, agricultura, entre otros. En otros casos vienen a suplementar 
una carencia que existe en el hogar que no ha podido ser cubierta de manera autónoma. 
  

Dentro de los subsidios más comunes están: 
 

a) Subsidio Habitacional: Es una ayuda del estado, a través del ministerio de Vivienda,  
para financiar parcial o totalmente la adquisición de viviendas nuevas o usadas, o 
bien para reparar o mejorar térmicamente la vivienda existente. 
 

b) Subsidio de Cesantía: El seguro de cesantía es un instrumento de protección social 
destinado a proteger a las personas que quedan sin trabajo ya sea por causas 
voluntarias o involuntarias. Creado mediante la Ley N°19.728. vigente desde el 1 de 
octubre de 2002, y modificado por la Ley N°20.328, vigente desde el 1 de mayo de 
2009. Es obligatorio para los trabajadores dependientes mayores de 18 años y 
regidos por el Código del Trabajo que inician una relación laboral con fecha igual o 
posterior al 2 de octubre de 2002. La incorporación es voluntaria para aquellos que 
firmaron un contrato de trabajo antes de esa fecha. 

  
c) Subsidio al Empleo: Al respecto se pueden mencionar algunos programas 

enfocados al subsidio al empleo: Programa de Formación en el Puesto de Trabajo; 
Bonificación a la Contratación de Mano de Obra en las Empresas; Bonificación 
Chile Solidario; Bonificación Jóvenes Chile Solidario 
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d) Subsidio Único Familiar (SUF): Consiste en una ayuda económica por parte del 

Estado a las madres, padres o tutores carentes de recursos y que tengan a su 
cargo a menores de hasta 18 años de edad, sin estar cubierto por ningún régimen 
normal de previsión social. 

 
e) Subsidio Pos Natal: Los subsidios de maternidad son prestaciones que permiten a 

la trabajadora continuar recibiendo remuneración, durante el período en que hace 
uso del descanso de maternidad. Hoy con la nueva ley de post natal se pueden 
transferir al padre algunos días de las 12 semanas que se prolongó el post natal. En 
el caso que el empleador se encuentre afiliado a alguna Caja de Compensación, el 
subsidio se pagará a través de esta institución. 

 
f) Subvención Escolar - Subsidio a la Educación: es el aporte que el estado entregada 

a los municipios o a sostenedores para su administración. 
 

g) Subsidio al consumo de agua potable y alcantarillado: es un aporte que realiza el 
Estado para paliar el costo del consumo de agua potable en los hogares, se tramita 
en el Municipio, debe tener ficha de protección social y los pagos de cuentas al día. 

 
Además de los subsidios o subvenciones mencionados con anterioridad, el Estado 

con la nueva Ley de Ingreso Ético Familiar entrega una serie de bonos que permitirán 
aumentar los ingresos del grupo familiar: 
 

·  Bono de Escolaridad -  a trabajadores del sector público y algunos municipalizados 
por los hijos que estudian; 

·  Ingreso Ético Familiar -  para familias de pobreza extrema insertas en el programa 
Chile Solidario; 

·  Bono Bodas de Oro -  para matrimonios que cumplan cincuenta años de casado; 
·  Bono Fonasa -  para la atención médica 
·  Asignación Familiar – para trabajadores activos por cada carga familiar 
·  Bono por Hijo Nacido Vivo -  que incrementa las pensiones de las mujeres 
·    Programa Nacional de Entrega de Lecha – Consiste en la entrega gratuita de 

leche y otros alimentos para niños (as) de hasta seis años y embarazadas. 
  
 

2. NOCIÓN DE BIENESTAR EN POLÍTICAS SOCIALES 
 
 

 El Bienestar social se refiere a los acuerdos sociales que existen para delimitar las 
necesidades de los individuos y grupos en una comunidad y afrontar los problemas 
sociales. Sólo un ámbito del bienestar social es el que otorga el Estado, pero en un 
sentido más amplio éste abarca a la familia, el entorno comunitario, el mercado y el tercer 
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sector.  La política social se encarga de estudiar la combinación e intervención de estas 
instituciones en el bienestar de las personas. 
 
 El bienestar social está asociado a las necesidades, que no son lo mismo que los 
problemas sociales. Las necesidades pueden ser individuales, pero los problemas sociales 
no. El problema social debe tener una valoración significativa para que sea abordado por 
las políticas sociales. En este sentido, la política social aparece como un instrumento 
capaz de intervenir en la estructura social de las comunidades, ya que opera como 
principio organizativo de las instituciones otorgando a cada actor una determinada 
responsabilidad de satisfacción de necesidades. 
 
 A continuación se analizarán conceptos de bienestar y calidad de vida y la visión del 
Estado frente a estos aspectos y de qué manera los operacionaliza en políticas sociales. 
 
 

2.1 Bienestar y Calidad de Vida 
 

 Chile aspira a un desarrollo que incluya a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Para 
ello los distintos gobiernos se han propuesto contribuir al desarrollo de un sólido sistema 
de protección social, el cual se ha puesto en marcha desde el año 2006 con el Nuevo 
Sistema de Protección Social, el cual involucra un conjunto de políticas sociales 
focalizadas y universales que apuntan al bienestar y a mejorar la calidad de vida de las 
personas del país, especialmente de aquellas que se ubican en los quintiles más pobres 
de la población. 
 

Este sistema es un mecanismo que permite generar condiciones que brinden 
seguridad a las personas durante toda su vida, garantizándoles derechos sociales para 
reducir los riesgos en empleo, salud, educación y previsión, creando condiciones de mayor 
igualdad y de oportunidades. 

 
En este contexto, conocer la Calidad de Vida de los habitantes del país y sus 

determinantes sociales es cada vez más relevante, ya que permite aproximarse a la 
percepción de bienestar que tiene la población con respecto a sus condiciones de vida y 
salud. 

 
En el país existen indicadores de bienestar y calidad de vida asociados 

principalmente a la condición de salud de sus habitantes, entendiendo ésta no sólo como 
la ausencia de enfermedad, sino que cómo previenen factores de riesgo asociados a la 
disminución de la calidad de vida. Al respecto, se han desarrollado las Encuestas de 
Calidad de Vida y Salud en Chile, con el fin de conocer la percepción de los chilenos 
acerca de su estado de salud y la presencia de diversos factores determinantes de la 
salud. Entre estos se encuentran factores asociados a estilos de vida, a las redes y apoyo 
social, y a las condiciones de los diversos entornos en que los individuos y las familias se 
desenvuelven (trabajo, comunidad, espacio físico, etc.) y que influyen en su nivel de salud 
afectando, a su vez, la calidad de vida de nuestra población.   
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 La Organización Mundial de la Salud OMS define Calidad de Vida como "la 
percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura 
y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, 
sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de 
modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 
esenciales de su entorno“(OMS). 
 
 De acuerdo a la definición anterior, se puede destacar que el concepto de calidad 
de vida es multidimensional, por lo que es necesario analizarla desde categorías como: 
percepción del entorno, participación en organizaciones sociales, satisfacción vital en 
distintos aspectos de la vida, uso de redes de apoyo social, estrés, hábitos alimenticios, 
uso de sustancias, calidad de vida en el trabajo, enfermedades y accidentes, conducta 
sexual. 
 
 Los estudios realizados en Chile a través de las Encuestas de Calidad de Vida y 
Salud  muestran que en general existe mayor insatisfacción de la calidad de vida conforme 
se tiene mayor edad; es decir, mientras más una persona se acerca a la adultez mayor, 
menor es su satisfacción respecto de su calidad de vida; además existe una satisfacción 
mayor en hombres que en mujeres respecto de los distintos ámbitos de la calidad de vida 
mencionados en el párrafo anterior, excepto en lo que respecta a satisfacción en el 
trabajo; finalmente, existe un aumento social en todos los aspectos de satisfacción vital 
señalados, lo que no implica que sean los óptimos. 
 
 Los mismos estudios concluyen que en el ámbito de los determinantes asociados a 
estilos de vida han permanecido sin variaciones significativas, los índices de 
sedentarismo, consumo de sal y tabaquismo se han mantenido. No obstante, han 
disminuido los hogares en que se permite fuman, han bajado los niveles de hombres 
bebedores problema y aumento en sobrepeso y uso de preservativos en primera relación.  
Se señala que más de la mitad de la población cuenta con redes de apoyo, más de un 
tercio de la población siente escasa la vigilancia de carabineros.  La mitad de la población 
cree que el aumento de perros vagos es el principal factor de contaminación.  
 
 En el ámbito de vida laboral y familiar, destacan que los principales problemas del 
trabajo que  afectan la calidad de vida son los aspectos psicológicos; hay una importante 
sobrecarga laboral y familiar hacia la mujer respecto del hombre. 
 
 En cuanto al desarrollo de la infancia, el mismo estudio muestra que los/as niños/as 
son cuidados principalmente en el hogar por su madre, preferentemente en sectores 
rurales y estratos socioeconómicos bajos; el uso de sala cuna y jardín infantil se observa 
en estratos más altos; la disposición a ingresar a niños/as a salas cuna o jardín infantil 
aumenta en la medida que se acerca a los estratos de mayores ingresos y en sectores 
urbanos; un tercio de la población infantil está en riesgo de retraso del desarrollo; el 11% 
presenta retraso en el desarrollo.   
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 Estos análisis de la población permiten orientar las políticas sociales que impulsa el 
Estado, con el fin de propender al abordaje de la salud y no de la enfermedad en las 
políticas. 
 

 
2.2 Visión del Estado 

 
 El Estado ha adoptado en torno a la calidad de vida, un enfoque asociado a la 
salud.  Tal como se analizó en el ítem anterior, una mirada de la calidad de vida desde una 
perspectiva integral, con un enfoque biopsicosocial, promueve el bienestar de las 
personas en los distintos ámbitos donde se desenvuelve. 
 
 En este sentido  el Estado ha impulsado una serie de políticas intersectoriales con 
el fin de otorgar una mejor calidad de vida a la población, asociados a la salud y sus 
factores determinantes. Ejemplo de esto: Política Social de Chile Crece Contigo que apoya 
a la primera infancia, niños/as hasta los 4 años de edad para promover el desarrollo 
infantil y el acceso a las redes de apoyo y evitar el retraso en el desarrollo. Regulaciones 
en materia laboral, para aumentar la satisfacción con el empleo, favoreciendo el acceso a 
capacitación y empleo; programas de apoyo a la maternidad, con enfoque de género para 
propiciar la paternidad, incluyendo el concepto de corresponsabilidad con el fin de 
disminuir la carga hacia la mujer en el ámbito doméstico. 

 
 

2.3 El Bienestar Social desde el Neoconservadurismo y su relación con el asistencialismo 
 

El Estado de Bienestar también se denomina Estado Providencia, se instala 
políticamente y  se reconoce como su etapa de máximo apogeo entre la segunda guerra 
mundial y la década del 60; durante este periodo las sociedades occidentales plasman una 
forma de hacer estado diferenciadora del liberalismo imperante. Durante veinticinco años 
luego de la Segunda Guerra y bajo las buenas condiciones económicas, caracterizadas 
porque la mayoría de las sociedades capitalistas aseguraban a sus ciudadanos  el pleno 
empleo, servicios sociales básicos, como salud, jubilación, todo esto dentro de un marco 
democrático. 

 
El Estado de Providencia se inicia luego de revolución industrial en donde los 

Estados comenzaron a tener mayor intervención, especialmente a fines del siglo XIX; 
Alemania fue uno de ellos durante el Gobierno de Otto Von Bismarck, donde se toman las 
primeras medidas gubernamentales que constituyen leyes a favor de las clases 
asalariadas entre los años 1883 y 1889, las cuales tenían relación con seguros de 
enfermedad, accidentes laborales, legislación de invalidez y ancianidad. Esta iniciativa de 
legislaciones sociales en Alemania tenía el propósito de limitar los movimientos obreros y 
mantener el dominio de los trabajadores por parte del empresariado. Dentro del mismo 
período, Inglaterra también intenta medidas sociales; aunque Alemania había 
instrumentado a partir de 1831 leyes laborales a favor de niños y mujeres es  a partir de 
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1870 que las legislaciones favorecen a los trabajadores. Muchas de las primeras leyes 
estaban dirigidas a los pobres e indigentes; sin embargo, las nuevas medidas ahora  
incluían aspectos como: 1º) estaban dirigidas a los trabajadores 2º) que los mismos 
trabajadores potenciales beneficiarios debían responsabilizarse la obtención de eses 
fondos y, 3º) la obtención automática de los servicios sociales por parte de los 
trabajadores a fin de evitar discriminaciones. 

 
El capitalismo presentaba notorias deficiencias, por cuanto el desarrollo autónomo 

de éste, traducido en indeseables condiciones laborales, y condiciones de vida 
(explotación, salarios bajos, enfermedades) que ponía en riesgo la reproducción biológica 
de la fuerza de trabajo, las iniciativas analizadas anteriormente sobre el tema tenían como 
fin subsanar este problema, sólo con el fin de proveer trabajadores al mercado laboral, 
para que no escasee la mano de obra. 

 
Existieron algunos que criticaron el capitalismo puro y señalaron algunas críticas; 

las reformas se imponen en cuestionamiento del capitalismo y su desarrollo, las 
consecuencias para la sociedad,  y las consecuencias sobre el sistema democrático, pero 
fundamentalmente poner entre dicho el sistema liberal imperante. 

 
La etapa Bismarkiana se visualiza en su fin tras la crisis de 1930, que afecta las 

mayores economías, poniendo en  dificultad a millones de personas que se convierten en 
desocupados; la lógica liberal sostenía que toda crisis podía ser superada por el libre 
funcionamiento de los mecanismos de mercado, y que la situación era pasajera, luego de 
varios años sin superar la, los gobernantes y economistas entre ellos Maynard Keynes 
elaboran algunas soluciones alejándose de la doctrina liberal.  Keynes proponía: promover 
el crecimiento por medio de la demanda interna por intervención de políticas de estado, 
esta intervención consistía en aumentar el gasto público, invirtiendo en tecnología, equipos 
industriales, a su vez el Estado transformado en empleador, podría solventar 
transitoriamente la desocupación y recuperar la producción, aspectos importantes para 
una mejor redistribución de la riqueza; obteniendo así pleno empleo. 
 

La década Keynesiana y sus postulados fue desplazada en 1942 con el 
surgimiento de las ideas de Beveridge, quien junto a las propuestas de Keynes y a las 
legislaciones de Bismarck constituyen una triada para sostener la doctrina del moderno 
Estado de Bienestar. Proponiendo el seguro de enfermedad, las pensiones a la vejez, 
viudez y orfandad, ampliación de la cobertura a los trabajadores por accidentes y 
enfermedades de trabajo, todo esto incluido en un Sistema Nacional de Salud, sus 
políticas duraron desde 1945 hasta  finales 1970 con el ascenso de Margaret Thatcher. 
 

CLASE 04 
 

2.3.1 Neoliberalismo – neoconservadurismo 
 

El neoliberalismo es la estructura y la superestructura es el conservadurismo; la 
doctrina neoliberal es coincidente con la política del conservadurismo; estas comparten 
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una mirada común: critica al estado de bienestar; visión del estado deseable; apreciación 
de la democracia contemporánea y valoración a l orden social y critica a la cultura vigente. 

 
Los neoconservadores y neoliberales tienen como referente teórico a Alfred 

Marshall; a partir de éste la crítica es dirigida a la política Keynesiana de intervención del 
Estado en la economía, señalando que esta intervención dificulta el control de la inflación  
y recorte del gasto público, como consecuencia proponen volver a las políticas que 
hicieron posible el capitalismo. Aumentar los beneficios a los empresarios. 

 
A partir de lo anterior, las políticas instrumentadas a partir de 1974 que se 

implementan en Estados dictatoriales como nuestro país son utilizadas como 
experimentales. Para los neoliberales para dar orden a una sociedad, constituye alejarse 
de la economía de mandato es decir que por más que se planifique la realidad las 
sociedades poseen una cualidad orgánica que ante la coordinación espontánea que surge 
de un mercado libre, ésta encuentra el camino coherente y con sentido para la solución de 
sus propios problemas. 

 
Es así como los neoliberales en la economía y sustentados por gobiernos 

neoconservadores proponen: 
 

·  promover crecimiento económico, por medio del libre comercio 
·  solo posible con una alta tasa de ganancia del capital privado 
·  para ello es necesario una baja de los salarios 
·  manejar la oferta monetaria  
·  contención, o reducción,  del gasto publico 
·  privatizar todas, o la mayoría, de las empresas estatales 

 
El neoconservadurismo entiende a la modernidad como disolvente moral, por efecto 

del estado totalizador y de bienestar, ya que homogenizan a las sociedades eliminando las 
particularidades locales, destacan el papel de la familia, la religión y la comunidad para 
construir una sociedad moralmente deseable. El estado propuesto por 
neoliberalismo/neoconservadurismo es del Asistencialismo; que carece de sentido ante la 
libertad individual, por cuanto el marginado no es dueño de sí mismo al carecer de 
empleo, su trato subordina en la trama de clientela política surgida de este.   

 
El asistencialismo es una de las actividades sociales que históricamente han 

implementado las clases dominantes para paliar mínimamente la miseria que generan y 
para perpetuar el sistema de explotación.  Tal actividad ha sido y es realizada, con matices 
y particularidades, en consonancia con los respectivos períodos históricos, a nivel oficial y 
privado, por laicos y religiosos. 

 
Por medio del asistencialismo,  las clases dominantes manifiestan la intención de  

reproducir, por medio de la Política Social y sus profesionales, las relaciones sociales de 
producción, garantizando la continuidad de su hegemonía. Por otro lado, observamos la 
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función legitimadora del sistema que usualmente cumplen los profesionales encargados 
de poner en práctica las diversas Políticas  Sociales. 

 
Es por medio de las políticas sociales asistencialistas, donde se promueve la 

hegemonía del modelo neoliberal, apuntando las clases dominantes, a la cobertura de 
necesidades de los más desposeídos, sin embargo éstas son satisfechas de manera 
insuficiente e incompleta. Es para los sectores más pobres donde se generan los mayores 
problemas, ya que sus necesidades no están satisfechas al 100%, sin embargo apoyan a 
quienes, aún a medias, aún paternalistamente, dan respuesta a sus necesidades. Y 
rechazan, desde luego, a los gobiernos que  representan los intereses de los poderosos y 
que disminuyen la prestación de servicios a la población necesitada. Para los sectores 
empobrecidos lo que cuenta, lo que tiene  importancia es la Política Social en sí, en tanto y 
cuanto los beneficia, al margen de que dicha política puede servir también para reproducir 
la fuerza de trabajo que necesita el capitalismo para apropiarse de la plusvalía. 

 
A pesar de lo anterior, el asistencialismo en espíritu contribuye solamente a paliar 

necesidades inmediatas, sin una permanencia o con cambios sustentables en el tiempo 
que les permitan inclusión a las familias más pobres; sin embargo, logra ser el inicio de 
una serie de coordinaciones a mayor escala para cambios más estructurales. 

 
Desde el punto de vista de la profesión, el Trabajo Social en sus inicios constituyó la 

esencia de la profesión; incluso es posible identificar prácticas asociadas al 
asistencialismo hasta nuestros días. Durante el proceso de reconceptualización de la 
profesión, se hicieron intentos teóricos por eliminar esas prácticas del quehacer 
profesional, intentando implementar lo contrario. Pero mientras continúen y se multipliquen  
los problemas sociales y, en tanto no se produzcan cambios estructurales que hagan 
innecesaria su presencia, el asistencialismo seguirá teniendo vigencia como instrumento al 
servicio de los intereses de las clases dominantes el cual es ejecutado por la profesión. 
Quizás lo que faltó fue una crítica al asistencialismo, sin desconocer el carácter 
“asistencial” de la profesión, que constituyen dos aspectos distintos. No hay que olvidar 
que para los estratos sociales más pobres, lo que realmente les importa es la satisfacción 
de sus necesidades básicas y luego de eso, poder “empoderarse” para lograr la equidad. 

 
El Trabajo Social con los sectores empobrecidos, requiere de una práctica 

asistencial (no asistencialista) para paliar necesidades concretas, ya que no es posible 
avanzar si no se han superado los problemas de insatisfacción de necesidades básicas en 
la población con la cual se interviene. Al respecto, a modo explicativo, se puede plantear la 
siguiente interrogante, ¿podríamos satisfacer necesidades superiores si no tenemos 
satisfecho algo tan básico como la alimentación o abrigo? 

 
La prestación de servicios sociales concretos y no la negación y el rechazo 

mecánico de los mismos, tendrá que constituir el elemento catalizador de la organización 
de los grupos desposeídos. Pretender desconocer las necesidades sentidas de estos 
sectores, significará dar un salto en el vacío con los resultados imaginables. Teniendo 
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como perspectiva última la organización de los grupos populares, debe utilizarse 
adecuadamente la práctica asistencial. 

 
Los/as Trabajadores/as Sociales tendrán que desprenderse definitivamente de la 

rápida tentación de asociar con asistencialismo, con demagogia y con populismo, 
cualquier proyecto de servicios. Los/as Trabajadores/as Sociales tendrán que demostrar 
agudeza y capacidad para operar idóneamente ante la dialéctica existente entre la 
concesión de reivindicaciones por parte de los grupos dominantes y la conquista de 
reivindicaciones por parte de los grupos dominados.  La conciencia de la situación y del 
carácter y fines de la profesión debe ser el  punto de partida desde el que los Trabajadores 
Sociales se aproximen a un planteo de auténticas transformaciones sociales, las cuales se 
vinculan a la acción creadora de las masas. 

 
Se entiende que la práctica asistencial bien orientada, puede contribuir a impulsar la 

organización y la lucha por otras reivindicaciones. Y por ello se tiene la convicción que es 
mil veces mejor correr el riesgo de pisar el umbral del asistencialismo, en la intención de 
elevar el nivel y la organización de las masas, que quedarse entrampado en la teorización 
acerca del eventual aletargamiento que producirían las políticas sociales 

 
 

3.  CONCEPCIONES EMERGENTES DE POBREZA 
 
 

Durante los últimos años, ha habido un avance significativo en la forma de abordar 
la “erradicación de la pobreza”. La mayoría de los Gobiernos de América Latina se ha 
planteado la meta de erradicarla en un plazo no muy lejano. Para llevar a cabo tan 
ambicioso objetivo, es preciso considerar las experiencias internacionales, así como 
también los nuevos enfoques conceptuales que explican el fenómeno de la pobreza, 
desde una perspectiva compleja, multidimensional y multifactorial. Tomando en 
consideración, la interacción del funcionamiento de las instituciones y los comportamientos 
de las comunidades frente a la erradicación de la pobreza.   

 
Experiencias de América Latina, indican que los países han intentado abordar la 

erradicación de la pobreza desde diferentes ópticas.  En Brasil, el último Gobierno impulsó 
un Plan Nacional “Brasil sin Miseria” cuyo objetivo será erradicar la pobreza extrema al 
2014, la cual al año 2010 afectaba a un 8,5% de la población brasileña.  En Chile, la meta 
es similar, al 2014 el Gobierno del Presidente Piñera asumió el compromiso de erradicar la 
pobreza extrema al 2014, siendo afectada un 3,7% de la población al año 2009.  Sin duda, 
ambas son arduas tareas, considerando que la extrema pobreza está marcada por una 
dureza y cronicidad del fenómeno. 
 
Algunas Estadísticas 

 
Por primera vez desde el año 1990, ocurre que en el 2009 se da un aumento en los 

índices de pobreza. Estos resultados muestran que un 15,1% de la población se 
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encontraba en situación de pobreza, lo que equivale a 2.564.032 personas. Estas cifras se 
comparan negativamente con las observadas el año 2006, en que la pobreza afectaba al 
13,7% de la población del país. Ello significa un incremento de 1,4 puntos porcentuales y 
que hay 355.509 pobres que en 2006.Similar comportamiento experimentó la indigencia o 
extrema pobreza. Mientras en 2006 el 3,2% de la población se encontraba en esta 
situación, lo que equivale a 516.738 personas, en 2009 la indigencia se elevó hasta el 
3,7%, lo que representa 634.328 personas. 
 

Por zonas, se observa que, respecto del 2006, aumentó tanto la pobreza urbana 
como la rural, y se confirma la tendencia iniciada en 2006 de una mayor pobreza en zonas 
urbanas (15,5%) respecto de zonas rurales (12,9%). 

 
A nivel de regiones, la incidencia de la pobreza es heterogénea. Las regiones 

menos pobres corresponden a las de Antofagasta (8,0%), Magallanes (9,3%) y Región 
Metropolitana (11,5%), mientras que las con mayor pobreza son La Araucanía (27,1%), del 
Bio Bio (21,0%), del Maule(20,8%) y de Los Ríos (20,4%). 

 
Respecto del año 2006, la pobreza aumentó en 13 de las 15 regiones del país. Los 

mayores incrementos, en puntos porcentuales, correspondieron a las regiones de La 
Araucanía (7 pp), Atacama (6,9 pp), Aisén (5,6 pp) y Tarapacá (3,9 pp).  

 
En cuanto a la pobreza por grupos de edad, esta afecta proporcionalmente más a 

los niños y jóvenes. Para los niños entre 0 y 3 años y entre 4 y 17 años, la pobreza 
alcanza a un 24,5% y 21,5%, respectivamente. Mientras que para los adultos entre 45 y 59 
años se sitúa en un 11,5% y para los adultos mayores (60 y más años) llega a sólo un 
8,9%.  

 
Los resultados de pobreza por sexo indican que esta afecta más a las mujeres 

(15,7%) que a los hombres (14,5%). En ambos casos se observa un incremento en la 
pobreza respecto del año 2006, no obstante, la brecha se mantiene en 1,2 puntos 
porcentuales.  

 
Entre los años 2006 y 2009 se incrementa la pobreza tanto para la población 

indígena como no indígena. En el caso de la población indígena, la pobreza pasa desde 
un 19,0% en 2006 a un 19,9% en 2009, mientras que para la población no indígena la 
pobreza se incrementa desde un 13,3% a un 14,8%. El mayor aumento en la pobreza no 
indígena permitió que se redujera la brecha de pobreza entre ambas poblaciones desde 
5,7 puntos porcentuales en 2006 a 5,1 puntos porcentuales en 2009. 
 

Los resultados de pobreza indican además, una clara relación entre situación de 
pobreza y escolaridad de la población de 15 años o más. La población en situación de 
indigencia y pobreza tiene, en promedio, 1,6 años menos de escolaridad que la población 
no pobre. Los datos confirman la fuerte relación entre empleo y pobreza. Mientras la tasa 
de desocupación alcanza a un 51,0% en la población indigente y a un 31,5% en la 
población pobre, para población no pobre sólo llega a un 7,9%. Cabe señalar que con un 
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comportamiento similar según situación de pobreza, la tasa de desocupación es, en todos 
los casos, mayor para las mujeres que para los hombres. Hogares con jefatura femenina 
se encuentran más expuestos a vivir en condiciones de indigencia y pobreza. El 47,9% de 
los hogares indigentes tiene jefatura femenina y el 43,2% de los hogares pobres tiene a 
una mujer a cargo del hogar, porcentaje que se reduce a un 31,6% en el caso de los 
hogares no pobres. 

 
A continuación, se revisarán las conceptualizaciones de pobreza, sus distintos 

enfoques, formas de abordar y de medición el fenómeno, principales obstáculos y 
espacios de inserción profesional. 

 
  

3.1 Formas de Interpretación 
 

A principios del SXXI, el 70% de la población del mundo se ubicaba 
fundamentalmente en las ciudades. Los procesos urbanos, además de tener que atender 
a un gran número de habitantes invariablemente se ven abocados a las repercusiones de 
los procesos globales que influencian notoriamente los locales. 

 
La globalización, el avance en las tecnologías de la información TIC’s  y la difusión 

urbana generalizada, hacen que la perspectiva de las ciudades se transforme, dando lugar 
a espacios diferentes a los existentes, que cambian específicamente en sus formas de 
gestión política, expresión cultural y formas de organización. Los procesos de 
descomposición y de recomposición de las ciudades las han hecho cultural y étnicamente 
diferentes y plurales. Estos dos procesos conforman nuevas realidades desde lo humano y 
lo social. Las condiciones de vida antes existentes cambian fundamentalmente desde sus 
formas, desde las posibilidades, haciendo ciudades con necesidad de estructurar no solo 
las posibilidades de todos los individuos que comienzan a hacer parte de ellas, sino 
también las formas de gobierno que si bien tienen relación con los estados nacionales , 
deberán responder a sus representados con mayor claridad y en mayor consonancia con 
lo esperado por ellos, puesto que son agentes de integración social y cultural .  
 

Desde lo cultural deberán responder a la necesidad de un denominador que sea un 
sistema de integración social, que respete las diferencias pero que establezca códigos de 
comunicación intercultural. Las respuestas a los grandes retos implica para ellas la 
construcción de proyectos de ciudad o planes de desarrollo, apoyados en: 

 
-  La descentralización que es un hecho y que con buenos o malos resultados, aboca 

a las ciudades y a las regiones a definir acciones especificas. 
-  En la apertura económica generadora de medios y oportunidades. 
-  En los ciudadanos 
-  En los actores públicos y privados 
-  En su capital social 
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-  En la ciudad entendida no sólo como territorio sino como el espacio donde se 
construye y desarrolla el capital social. 

 
Por otra parte, muchos países han adoptado el concepto de “erradicación de la 

pobreza”, pero ¿qué implica este concepto? La meta de la erradicación del fenómeno está 
sustentada en el enfoque de Derechos Humanos, y está contenida en la Declaración 
Universal y en otros instrumentos internacionales, ratificados por Chile. Desde esta 
perspectiva, los pobres son considerados sujetos de derechos, los cuales deben ser 
garantizados por los estados, y la erradicación de la pobreza es una de las misiones para 
asegurar el respeto por la dignidad de todas las personas. 

 
Para erradicar la pobreza, se hace necesario el análisis de qué definición de 

pobreza se pretende abordar: está el enfoque de carencia económica (insatisfacción de 
necesidades básicas) o la pobreza ligada a la exclusión, entendida como la falta de 
acceso o privación de un estándar de vida socialmente aceptable. Hasta ahora no se ha 
realizado un análisis de la pobreza desde la perspectiva de derechos ni desde un análisis 
de género. Al respecto hay que considerar los conceptos de pobreza absoluta y pobreza 
relativa. 

 
En la actualidad, existe un consenso respecto de la forma de entender la pobreza, 

considerándola como una problemática multidimensional. Para las instituciones sin fines 
de lucro que trabajan para reducir la pobreza, esto último implica no sólo un incremento en 
los ingresos de las personas y sus familias, se ha mencionado en reiteradas 
oportunidades a lo largo de este documento, que en Chile se estudia la magnitud e 
incidencia de pobreza a través del nivel de ingresos como principal indicador, pero se sabe 
también que aquello que incide en los bajos ingresos responde a factores más profundos 
que dicen relación con los problemas de equidad e integración social.   

 
Por lo anterior, las instituciones pioneras en el análisis de la pobreza desde una 

perspectiva multidimensional han sido las organizaciones de la sociedad civil, apuntando a 
transformar la mirada tradicional y la forma de comprender la pobreza, analizando no la 
pobreza en sí misma, como algo abstracto, sino los rostros de ésta, es decir, las personas, 
familias y comunidades que viven en situación de pobreza. Esto implica que la superación 
de la pobreza no es responsabilidad de las personas, familias y comunidades que la viven, 
sino que es necesario que la sociedad en su conjunto desarrolle prácticas que favorezcan 
la promoción social, la inclusión, la solidaridad, la empatía, respeto por el/la otro/a y 
realzar la dignidad del ser humano que se encuentra afectado/a por la pobreza.  

 
Así comprendida, la pobreza es un fenómeno multifactorial en sus causas u origen, 

multidimensional en sus formas de manifestación, mutiarquetípico en sus expresiones 
socioculturales, ya que afecta identidades sociales, territoriales, de género, productivas, 
entre otras. Desde esta perspectiva la pobreza es histórica, situacional, es relativa, es 
subjetiva e imprecisa; por lo tanto es heterogénea, y requiere soluciones integrales que 
abarquen distintos ámbitos de la vida de las personas.  
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Por ello, la carencia de bienes y servicios no es lo único que define la experiencia 

de la pobreza, y se cae en el error de sólo relacionarla con la carencia de ingresos o el 
bajo poder adquisitivo.  Por lo que requiere de un análisis más exhaustivo para su 
abordaje y la formulación de políticas sociales integrales para su superación.  

 
 

3.2 Dinamicidad del Fenómeno 
 

 Ha habido varias controversias por el análisis de los datos entregados por la 
Encuesta CASEN, pero ¿realmente importan sólo los números si se requiere un examen 
más cualitativo de la pobreza en el país? Ciertamente  no importan mucho si el interés es 
darle otra lectura al análisis de la pobreza en Chile, sobre todo si se ha propuesta 
analizarla desde una perspectiva más integral, menos cuantitativa y más cualitativa.  
 
 A pesar de los aportes de las organizaciones del tercer sector respecto a la forma 
de comprender la pobreza, en Chile desde el Estado aún se sigue midiendo la pobreza 
con el mismo sistema, es decir, desde el enfoque de “línea de la pobreza”, por lo que se 
requiere con urgencia ampliar y complejizar la mirada entorno al concepto. La pobreza es 
una situación que afecta de manera temporal a las personas, no es un atributo intrínseco 
de las mismas, es decir, hay momentos en la vida de las personas en que se encuentran 
en situación de pobreza, no es algo que sea parte de su ser. La ocurrencia de la pobreza 
está asociada a múltiples factores y causas, manifestándose de distintas formas de 
acuerdo al contexto y el período de tiempo en el que se produzca. La pobreza no es un 
concepto estático sino en constante evolución, lo que lo hace dinámico. 
 
 Se Ha reforzado continuamente que la pobreza es un “estado”, una  circunstancia 
que se puede modificar a través de diversas formas. Al respecto, Amartya Sen afirma que 
“(…) la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no 
meramente como la falta de ingresos, que es criterio habitual con el que se identifica la 
pobreza”. Es decir, en la medida en que una persona logra identificar sus capacidades, 
visibilizando las oportunidades del entorno y estableciendo sistemas de apoyo y redes 
solidarias con otros/as o instituciones, puede modificar su situación de pobreza. 
 
 Para medir la pobreza a través de la Encuesta Casen es preciso analizar la 
posibilidad de integrar dos nuevas ópticas, primero el Enfoque de capacidades y el 
Enfoque  de Derechos. El primero de ellos, centrado en la medición de la pobreza a partir 
de la privación de capacidades, el no tener acceso a alfabetización, alimentación 
adecuada, políticas de saneamiento, salud, conectividad, entre otros, de acuerdo a esta 
visión, las personas, se ven impedidas de desarrollar sus habilidades, y de este modo, 
optar a más y mejores oportunidades. En tanto, el enfoque de derechos “(…) busca cortar 
con anteriores prácticas del desarrollo centradas en la identificación y satisfacción de las 
necesidades básicas de la población beneficiaria, y remplazarlas por prácticas basadas en 
el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos inherentes”. Se 
conceptualiza aquí la pobreza como una violación a los derechos humanos y otorga al 
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Estado la responsabilidad de generar políticas sociales que permitan subsanar esta 
situación.  
 
 La pobreza, vista desde el enfoque multicausal, multiarquetípica y dinámica, es 
demasiado compleja como para simplificarla mediante su medición del tipo economisista. 
Ya que la pobreza no solo se supera con el aumento de ingresos, sino que debe existir un 
cambio estructural que posibilite la inclusión de las personas y sus familias, es decir, que 
cuenten con el derecho a acceder a circunstancias que le permitan su desarrollo, tales 
como educación, salud, mejores empleos, capacitación, entre otros. 
 

El Estado debe modificar la forma de entender la pobreza, partiendo desde la 
inclusión de los actores afectados por la problemática en la toma de decisiones para la 
formulación de Políticas Públicas; no sólo como objeto de estudio, sino como actores 
relevantes para orientar dichas políticas de superación de la pobreza. El Estado debe 
reconocer que la estructura social existente en el país, posibilita la existencia de la 
pobreza y que ésta es una condición inaceptable, que afecta la dignidad de las personas.  
El Estado debe orientar su modelo de desarrollo, hacia incluir a todos los grupos sociales 
en su estrategia para lograr el anhelado desarrollo, porque hoy, algunos/as quedan 
excluidos de ese proceso y deben conformarse con lo que el “chorreo” les dejó. 
 
 Analizar la pobreza desde una perspectiva dinámica, permite hacer una 
comparación del fenómeno de la pobreza entre el pasado y el presente.  Al respecto, la 
Fundación para la Superación de la Pobreza, dentro de sus documentos de estudios, 
indica que la pobreza ha experimentado cambios significativos respecto de la antigua 
pobreza y la pobreza actual; el siguiente cuadro explica las principales diferencias que se 
han detectado en la evolución de la misma: 
 La Pobreza es  

Ser Estar Tener Hacer 
Pasado -Sacrificado 

-Poco, pero bien 
educado 
-Reconocido 

-Explotado por los 
otros 
-Seguro entre los 
suyos 
-Solo en relación 
al estado 

-No tener: 
alimentos,  
zapatos, casa,  
agua potable, 
baño. 

-Se trabaja desde 
pequeño 
-Luchar para 
sobrevivir 

Presente -No reconocido 
 
I-nvisible 
 

-Maltratado 
-Esperando 
-Mayor presencia 
del Estado 
 

-Se tiene mucho 
más 
-Inseguridad 
-Endeudamiento 

-Trabajo inestable 
-Baja proyección 
educativa 
-Impotente 

Fuente: Fundación para la Superación de la Pobreza 
 

A lo largo de las décadas de lucha para reducir la pobreza, se logró reducir la 
pobreza dura o crónica, es decir, aquella en la que existía analfabetismo, desnutrición, 
falta de vivienda, altos índices de mortalidad infantil y temprana. No obstante, ha surgido 
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una nueva pobreza, la que es alfabetizada, sin déficit calórico, con mayor esperanza de 
vida, con techo y afectada por mayor vulnerabilidad y exclusión. 

 
A continuación se realizará un análisis de los sistemas de medición de la pobreza y 

los principales problemas que presentan tras su aplicación. 
 

CLASE 05 
 

3.3 Sistemas de Medición y problemas presentes 
 
Existen distintos mecanismos de medición de la pobreza en Chile, el sector público como 
las instituciones tiene sus propios sistemas de medición, dependiendo del enfoque que se 
utilice para el abordaje de la pobreza. 
 
 

3.3.1 Sistemas de Medición en el Sector Público 
 
 El principal instrumento de medición de la pobreza en Chile es la Ficha de 
Protección Social, la cual ha tenido algunas modificaciones debido a los problemas que se 
han presentado en su aplicación, principalmente relacionados con su aplicación, 
transparencia en la información entregada por las familias  y cálculo de puntajes. 
 
 La nueva ficha social, así como también la antigua Ficha de Protección Social FPS, 
es el instrumento de caracterización socioeconómica de la población nacional a través del 
cual se identifica y prioriza la población sujeto de los beneficios sociales. Es un 
instrumento al cual pueden acceder todos/as los/as chilenos/as que residen en el territorio 
nacional, así como también aquellos/as extranjeros/as que residan en el territorio y 
cuenten con cédula de identidad aún vigente. 
 
 A raíz de los problemas mencionados anteriormente, que gatillaron cambios en el 
sistema de medición, hoy en día se exige para aplicar la ficha social, que el grupo familiar, 
a través del/la informante entregue documentación de respaldo respecto de los distintos 
ítems que se consultan en la encuesta.  Esto con la finalidad de contar con información 
fidedigna del grupo familiar y al calcular el puntaje global y los puntajes secundarios, se 
pueda focalizar de manera más eficiente y eficaz los servicios sociales del Estado.  
 

Otro instrumento de medición de la magnitud de la pobreza en Chile es la Encuesta 
de Caracterización Socioeconómica CASEN.  La cual se aplica con el objetivo de contar 
con información que permita: 

 
·  “Conocer periódicamente la situación de los hogares y de la población, 

especialmente de aquella en situación de pobreza y de aquellos grupos definidos 
como prioritarios por la política social, con relación a aspectos demográficos, de 
educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos. En particular, estimar la magnitud de 
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la pobreza y la distribución del ingreso; identificar carencias y demandas de la 
población en las áreas señaladas; y evaluar las distintas brechas que separan a los 
diferentes segmentos sociales y ámbitos territoriales. 

·  Evaluar el impacto de la política social: estimar la cobertura, la focalización y la 
distribución del gasto fiscal de los principales programas sociales de alcance 
nacional entre los hogares, según su nivel de ingreso, para evaluar el impacto de 
este gasto en el ingreso de los hogares y en la distribución del mismo”2. 

 
 

3.3.2 Sistemas de Medición de la pobreza en el sector privado 
 
 El ámbito de las organizaciones sin fines de lucro que se enmarcan en la 
superación de la pobreza, se puede destacar que el Hogar de Cristo ha sido la institución 
que desde la década del ’50 ha estado comprometida con la superación de la pobreza y la 
exclusión en el país.   
 
 El Hogar de Cristo tiene un instrumento que mide en nivel de exclusión de las 
personas o grupos sociales, este instrumento se denomina Matriz de Exclusión y 
constituye un estudio que desarrollan a nivel regional, cuyo objetivo es conocer el vínculo 
de las personas de estratos sociales más pobres con las instituciones o servicios, ya sean 
públicas o privadas.  Si se analiza esta matriz desde una lógica de redes, tiene sustento 
por cuanto se analizan las instituciones como una red de mediadores para la solución de 
problemas sociales. 
 
 No obstante lo anterior, en general las instituciones privadas sin fines de lucro se 
apoyan de los sistemas de medición que tiene el Estado para focalizar sus programas 
sociales y para realizar sus propias mediciones, como es el caso de la Matriz de 
Exclusión. 
 
 En el espacio siguiente, cabe destacar la necesidad de conocer los nuevos 
enfoques teóricos que sustentas las nuevas intervenciones en materia de abordaje para la 
superación de la pobreza. 
 
  

3.4 Nuevos enfoques teóricos 
 

 Así  como la concepción de la pobreza ha ido evolucionando, también es posible 
identificar nuevos enfoques teóricos para el abordaje y la comprensión de la pobreza.  En 
este apartado se analizarán cuatro enfoques: Enfoque de Desarrollo Humano, Enfoque 
Comunitario, Enfoque de Capital Social y Enfoque de Redes.  
 
 
 
                                                           
2 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_obj.php 
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3.4.1 Enfoque de Desarrollo Humano 
 

En los últimos años la Teoría de Desarrollo Humano, de quien Amartya Sen es su 
principal exponente, considera que son las fallas institucionales las que impiden el 
desarrollo, provocando estructuras excluyentes. 
 

El entendimiento de las instituciones- estructuras económicas, políticas y sociales 
formales e informales, públicas y privadas - como necesarias para promover que los 
mercados y el estado funcionen correctamente, ha mejorado y ampliado los objetivos del 
desarrollo para incluir, a la meta de crecimiento económico, otras de crecimiento social y 
político; lo que lleva a aceptar la integridad económica, social y política del desarrollo, en 
la perspectiva de la promoción de una dinámica virtuosa, en la que la mutua influencia de 
los factores genera sociedades con unas rentas más altas y unas capacidades humanas 
más completas. 

 
De acuerdo a esto, países en los que un alto porcentaje de sus habitantes viven 

excluidos, tiene como alternativa la transición hacia el cambio institucional en pro del 
desarrollo humano -desarrollo comunitario, sostenible, equitativo, incluyente y democrático 
– o, como hasta ahora, la búsqueda de estabilizaciones o reformas sectoriales que no 
terminarán con el subdesarrollo. La Teoría del Desarrollo Humano considera este como un 
proceso esencialmente amigable, donde se destaca la cooperación entre las personas e 
instituciones, no un camino de penosos sacrificios individuales; subraya la 
interdependencia existente entre mejorar el bienestar social y estimular la capacidad 
productiva y el desarrollo comercial de una economía. 

 
Concibe la pobreza como una efectiva barrera de entrada a los mercados, para 

millones de personas, las que situadas en posiciones de marginalidad social dejan de ser 
un activo para su correcto funcionamiento; como un déficit que genera una crisis de 
inseguridad e inestabilidad sumamente costosa. La reducción de la pobreza, robustece la 
demanda, permitiendo que entren en el mercado nuevos trabajadores y nuevos 
consumidores que actuarán como un incentivo para los productores.  
 

Las reformas que exige una estrategia de desarrollo, tocan intereses en el corto 
plazo y los actores sociales afectados se enfrentan a la alternativa de defender su 
beneficio inmediato o renunciar a una parte de él a favor de un futuro más estable y 
seguro. El postergar las aspiraciones legítimas de corto plazo a favor de un porvenir más 
promisorio, se puede conseguir en un contexto de amplios y profundos consensos entre 
todos los actores, consensos liderados por capitalistas de riesgo que promuevan la 
inversión social, la necesidad de arriesgar capital para generarlo y preservarlo; inhibir el 
gasto presente a favor de un futuro en el que el gasto podría ser mayor. 

 
Se entiende por Desarrollo Humano el conjunto de prácticas encaminadas a ampliar 

las capacidades de la persona humana, para que libremente pueda desarrollar una 
existencia acorde a su naturaleza y por tanto digna de ser vivida; considerando la 
naturaleza del hombre como una unidad compuesta de cuerpo y espíritu, que en cuanto 
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espíritu, está abierta a la trascendencia y en cuanto cuerpo está inmersa en la naturaleza 
material con la misión de personalizarla, es decir, de integrarla en la tensión hacia el bien.  

 
Se califica como digna, una vida de desarrollo integral que incluya; el bienestar y el 

bien ser. Como menciona Amartya Sen, la ampliación de capacidades de las personas 
excluidas es la condición de posibilidad de su inclusión, ya que supone la dotación de las 
competencias necesarias para que pueda ser parte de la sociedad de la que ha sido 
marginada, dando su aportación única e insustituible, la ampliación de la capacidad del ser 
humano reviste importancia a la vez directa e indirecta para la consecución del desarrollo. 
Indirectamente tal ampliación permite estimular la productividad, elevar el crecimiento 
económico, ampliar las prioridades del desarrollo y contribuiría a controlar razonablemente 
el cambio demográfico; directamente afectaría el ámbito de las libertades humanas, el 
bienestar social y la calidad de vida, tanto por sus valores intrínsecos como por su 
condición de elemento constitutivo de las mismas. 

 
La Teoría del Desarrollo Humano propone introducir en los modelos de crecimiento 

económico la prioridad de la producción de capital social.  Se entiende por capital social 
los bienes públicos, casi públicos y comunitarios generados por la recta acción del hombre 
en comunidad; el haber de normas, valores e instituciones que motivan u obligan la acción 
solidaria y justa a favor del bien común; la cultura en el manejo de normas, redes y lazos 
sociales de confianza, determinantes del crecimiento y desarrollo económico, social y 
político. 

 
En términos macrosociales, contiene los elementos que fortalecen la organización 

de la sociedad civil y su interacción y vigilancia con respecto a la acción estatal o de la 
empresa privada.  Invertir en capital social también tiene efectos en el crecimiento del 
producto agregado, debido a que este capital es importante insumo de la función agregada 
de producción, ya que al incrementar la productividad del trabajo, las empresas disponen 
de una mano de obra más calificada, con la que ganan eficacia y productividad, 
beneficiando las rentas del trabajo, provocando una demanda mayor al estimular al 
mercado. 
 

En Latino América encontramos una enorme riqueza cultural, fundamentada en la 
variedad de rasgos y matices, y raíces solidarias, como el valor de la familia, por lo que es 
un país especialmente apto para generar capital social, sin embargo poseemos una 
cohesión social baja. Hay un enorme déficit histórico de cohesión. Falta la convicción de 
que el territorio, con sus ricos recursos naturales, es patrimonio de todos y 
consecuentemente la pobreza de un grupo es también la pobreza de todos; no hemos 
entendido que la diversidad cultural es una fuerza cuando se integra a cada persona como 
valiosa e indispensable para el desarrollo del país, por ello resulta impostergable trabajar 
activamente en la consecución de capital social. 
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3.4.2  Enfoque de Desarrollo Comunitario 
 

El ámbito natural para desarrollar el capital social es la comunidad, entendida como 
sujeto, en una verdadera comunidad no hay cabida para personas o grupos excluidos ya 
que es nota distintiva de ella la concepción de la dignidad de cada uno de sus miembros. 
Es en ella donde se aprende a discernir y elegir el bien, donde se adquieren los hábitos de 
vida solidaria, se cultiva la cohesión social que supera el individualismo, la división y 
exclusión y se prepara a la persona para actuar colectivamente a favor del desarrollo de 
todos. Toda persona en situación de marginación pertenece a una comunidad (hospital, 
asilo, cinturones de miseria, etc.) por lo que su inclusión no se puede lograr promoviéndola 
individualmente, sino en y a través de ese ámbito necesario para el pleno desarrollo de las 
personas que las componen. Por ello son líderes en la producción de capital social las 
instituciones que se dedican al desarrollo comunitario, a la inclusión de cualquier tipo de 
comunidad excluida. 
 

Queda sentado que en nuestra sociedad - altamente compleja, diversa, dinámica e 
interdependiente - la eficacia y eficiencia de la gestión del cambio institucional, no 
depende sólo de la acción del gobierno, sino de la existencia de redes de instituciones 
políticas, sociales y económicas estratégicas que lo impulsen. Entre dichos actores 
ocupan un papel primordial las instituciones sociales sin fines de lucro, ya que al tener 
como campo de acción los sectores más vulnerables de la sociedad, perciben con mayor 
claridad la necesidad del realineamiento de las instituciones hacia formas conducentes al 
desarrollo de todos. 

 
En América Latina es apremiante la necesidad de instituciones que participen en el 

proceso de construcción de nuevas reglas y de adquisición de nuevas competencias, 
actitudes y valores solidarios, que arriesguen por el cambio institucional, que incidan como 
actor estratégico de la inclusión social, política, cultural y económica de los grupos más 
vulnerables. Barreras económicas, sociales, institucionales y estructurales, lógicas locales 
de poder, comportamientos de élites, presentan obstáculos para esta tarea, pero no la 
tornan imposible. La aportación de toda organización civil que trabaje por general capital 
social es importante, sin embargo ya que consideramos la pobreza como la exclusión más 
extendida y dramática nos centraremos en el papel de las organizaciones de desarrollo 
comunitario. 

 
Se entiende por organización de desarrollo comunitario aquellas que tienen por 

objeto acompañar en su proceso de inclusión a comunidades que viven en situación de 
pobreza, ampliando las capacidades de sus miembros para que libremente puedan 
alcanzar el bienestar y el bienser y contribuir activamente en la construcción del bien 
común.  

 
Las nuevas instituciones habrán de procurar principalmente los siguientes objetivos: 
 

1. El Desarrollo integral de las personas: Bienestar: salud física y psíquica, adecuadas 
condiciones naturales y técnicas, empleos que les reporten tanto realizaciones 
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personales como rentas suficientes para llevar una vida plena en términos de 
vivienda, vestuario, alimentación y esparcimiento; y el bienser: posesión de nuevos 
y actualizados conocimientos, vida solidaria, decisiones bien informadas, 
adquisición de virtudes; necesarios para alcanzar libremente los fines naturales, el 
conocimiento de la verdad y la posesión del bien trascendentes. 
 

2. El Desarrollo y potenciación de Género, mediante la capacitación de las mujeres y 
su participación protagónica y en cada una de las áreas de trabajo de la 
organización. 
 

3. El trabajo comunitario, evitando cualquier actitud y acción individualistas que 
entorpezcan el bien común. 
 

4. El trabajo promocional, en el que la asistencia de las carencias y la prevención, 
rehabilitación y corrección de enfermedades y malos hábitos, lleven a las personas 
a convertirse en gestores de su propio perfeccionamiento y a las comunidades a 
conseguir un desarrollo autosustentable, sin crear dependencia. 
 

5. La metodología participativa en cada uno de los programas, que motive a las 
personas a convertirse en sujetos activos del cambio de su comunidad. 
 

6. Crear una coalición suficiente de actores que puedan maximizar su función de 
utilidad cambiando el marco institucional, articulando los intereses de todos. 
 

7. Ejercer una labor intermediaria entre las instituciones políticas y las instituciones 
económicas y ampliar la comunicación entre ellas. 
 

8. Presionar la mejora de la focalización y el efecto positivo del gasto público social, 
reasignándolo a los componentes de mayor impacto progresivo en la distribución 
del ingreso. 

 
CLASE 06 

 
3.4.3 Enfoque de Capital Social 

 
Es posible distinguir dos dimensiones en las que se pueden alinear las distintas 

formas de abordar la definición de Capital Social. La primera dimensión se refiere al capital 
social entendido como una capacidad especifica de movilización de determinados 
recursos por parte de un grupo; la segunda se remite a la disponibilidad de redes de 
relaciones sociales. En cuanto a la capacidad de movilización hay dos nociones 
importantes, como son el liderazgo y su contrapartida, el empoderamiento. 
 

En la dimensión de los recursos aparecen implicados la noción de asociatividad y el 
carácter de horizontalidad o verticalidad de las redes sociales. Estas características han 
dado origen a la distinción entre las redes de relaciones en el interior de un grupo o 
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comunidad, las redes de relaciones entre grupos o comunidades similares y las redes de 
relaciones externas. De acuerdo a ello, el capital social de un grupo social podría 
entenderse como la capacidad efectiva de movilizar productivamente y en beneficio del 
conjunto, los recursos asociativos que radican en las distintas redes sociales a las que 
tienen acceso los miembros de la Comunidad. 
 

De esta forma, pueden existir dos estrategias de potenciación del capital social. La 
primera sería una estrategia de empoderamiento, que consiste en la apertura de un 
entorno en que el grupo puede aumentar su capacidad de movilización mediante la 
transformación de la influencia existente dentro de un grupo en organización para actuar 
hacia a fuera del grupo, en su beneficio. La segunda forma de potenciamiento del capital 
social de un grupo es una estrategia de asociatividad, que consiste en la ampliación de las 
redes de manera que se produzcan acciones de cooperación del grupo con otros grupos 
identificados como aliados. 
 

En el caso de los grupos en situación de pobreza, la estrategia adecuada es dar en 
primera instancia prioridad al empoderamiento, sin ignorar la necesidad de asociatividad, 
pero dando énfasis a la capacidad de movilizar y de tener un liderazgo hacia fuera, para 
hacer efectivo el acceso a todas las redes sociales y a la adquisición de un mayor grado 
de autonomía que impulse el desarrollo de un grupo social en forma genérica y no sólo 
como una referencia a una demanda o reivindicación especifica. 

 
La adopción de este enfoque para la superación de la pobreza debiera conducir a 

los agentes públicos manejen un marco de políticas aún no existente en América Latina, 
que obliga a revisar en profundidad el papel de los servicios públicos, tanto en su manejo 
técnico como político. En un marco de empoderamiento, en que se ha de reconocer la 
autonomía de los grupos sociales para fortalecer o destrabar la propia capacidad de 
movilización de los recursos asociativos, cambia la forma de definir los grupos objetivo de 
las políticas sociales. Un grupo “Empoderado” es un actor capaz de exigir una cuota 
importante de participación para definir qué es lo que se demanda de los agentes públicos. 
 
 En síntesis se puede graficar de la siguiente manera: 
 
 
    Liderazgo  
  Movilización de Recursos      
    Empoderamiento  
CAPITAL SOCIAL           
      Asociatividad  
  Redes de Relaciones       
    Horizontalidad- Verticalidad  
    

estrategias de potenciación 
   

          
   Empoderamiento    
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   Asociatividad    
3.4.4  Enfoque de redes 

 
El Modelo de Redes constituye un eje transversal de la acción de muchas políticas 

sociales públicas y privadas para el abordaje de problemáticas sociales. El concepto de 
“red” refiere a un sistema de vínculos entre nodos orientados hacia el intercambio de 
apoyo social e implica la existencia de cinco componentes básicos: nodos, vínculo, 
sistema de vínculos, intercambio y apoyo social. A continuación se definirá cada 
componente: 
 

·  Nodos: Son los componentes entre los cuales se establecen los vínculos. Los 
nodos pueden ser personas, actores sociales, grupos u organizaciones 
(institucionales y comunitarias).  

·  Vínculo: Es la relación o lazo que se establece entre los nodos. Un vínculo es un 
episodio de una relación social. 

·  Sistema de vínculos: Lo central en la red es el conjunto de vínculos entre los nodos. 
La red, entonces, no es un conjunto de nodos, sino más bien un sistema de 
vínculos. Así, por ejemplo, si queremos describir una red social personal, no nos 
debemos centrar en las características específicas de cada uno de los individuos 
que la componen (nodos), sino en las características de las relaciones que se 
establecen entre ellos (vínculos). El análisis de redes se centra en la relación entre 
los actores y no en los actores individuales y sus atributos. Es un conjunto de lazos 
diádicos, todos del mismo tipo, entre una serie de actores.  

·  Intercambio: En la relación entre nodos se produce un intercambio. Este 
intercambio recíproco puede darse en el plano afectivo/emocional, material, 
financiero, social, simbólico, etc. Las redes son estructuras a través de las cuales 
fluyen los recursos (Borgatti, citado en Hanneman, 2000); dicho de otro modo, es la 
forma que en lo social adoptan los intercambios entre las personas, grupos y 
organizaciones.  

·  Apoyo social: Como resultado de este proceso de intercambio se produce apoyo 
social para los nodos. La red social proporciona así el marco indispensable para 
que el apoyo social sea accesible a los nodos. Las dimensiones del apoyo social 
incluyen apoyo emocional o afectivo; ayuda material y financiera; asistencia física; 
información y contactos sociales positivos. 
 
Así, la red social es el correlato psicosocial de la vida moderna. La vida moderna 

exige movilidad, flexibilidad, plasticidad, desplazamiento (tanto físico como social), flujo 
permanente y relaciones eficaces y eficientes: la relación entre las personas se construye 
sobre lazos débiles, fácilmente instrumentalizables, renovables, sustituibles.  Esta es la 
visión del mundo social contemporáneo que entrega la teoría de las redes sociales. Dentro 
de esta visión el proceso de integración social de los individuos es concebido 
esencialmente como un navegar en un entramado de redes sociales, encontrando en 
éstas y gracias a éstas su lugar en la sociedad, un trabajo, una vivienda, una familia, 
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calidad de vida, satisfacción de necesidades, oportunidades, protección, seguridad, apoyo, 
desarrollo psicosocial. 

a) Intervención en Red y Práctica de Red  
 

Son dos estrategias generales para crear, movilizar, dinamizar y fortalecer redes 
sociales.  

 
En la Intervención en Red se incluyen todas aquellas acciones que implican un 

contacto directo del equipo que interviene con el sujeto - foco (persona, pareja, familia, 
grupo). Tal como su nombre lo indica, la estrategia pasa por una intervención en la red del 
sujeto - foco con el propósito de desarrollarla operativamente en función de los problemas 
y necesidades de este sujeto - foco, de reconstruirla o sustituirla en caso de 
disfuncionamiento y de construirla cuando no existe.  

 
A través de la Práctica de Red, en cambio, se interviene en una red de mediadores 

sociales (grupos, organizaciones, instituciones, etc.) con el propósito de generar contextos 
que posibiliten su desarrollo como sistema de conversación - acción para el intercambio y 
distribución de apoyo social. Supuestamente, esta red de mediadores posee 
ramificaciones hacia las redes sociales focales, lo que posibilita la canalización del apoyo 
social hacia las personas o grupos que lo necesitan.  
 

b) La Red como sistema de Conversación/Acción 
 

Una red se construye a partir de un proceso conversacional. La unidad lingüística de la 
red no es el habla, es la conversación, lo interaccional lingüístico. En la red es la 
conversación lo que contribuye en forma decisiva a producir sistema, organización, es 
decir, la clausura operacional necesaria para generar un sistema autopoiético. La red 
conversacional genera un contorno o membrana conversacional que delimita un universo 
específico de conversaciones.  

 
Al poseer contorno la red posee visibilidad social. Sólo lo que posee contorno tiene 

visibilidad social. En la red se conversa para generar acciones y para generar 
posibilidades para nuevas acciones. Son conversaciones para la acción, para el 
intercambio afectivo y emocional, para el juego y conversaciones que generan contextos 
posibles para nuevas conversaciones.  

 
La red entonces no es un conjunto de nodos, sino esencialmente, un conjunto de 

conversaciones entre los nodos. El acento está puesto en los vínculos conversacionales. 
De allí que se considera la relación diádica como la unidad de análisis en una red. Dentro 
de esta perspectiva la red puede ser estudiada como las relaciones de contingencia 
existentes entre relaciones diádicas de conversación - acción.  

 
c) La Red como Sistema de Acciones 
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Las acciones que se generan en la red tienen que ver con intercambio de apoyo 
social. Esto no quiere decir que la red sea equivalente de apoyo social. La red social está 
referida a la estructura de las relaciones sociales, mientras que el apoyo social está 
referido más bien a la dimensión funcional de una red.  

 
La red social es un sistema de interacciones cooperativas recurrentes. La 

autopoiesis de la red está basada en intercambios que generan intercambios, apoyo social 
que produce apoyo social, solidaridad que genera solidaridad, en conversaciones que 
generan conversaciones. Desde esta perspectiva, mientras más se “use” una red social, 
“menos se gasta”; su uso es condición para su crecimiento: la red es capital social.  
 
 A modo de síntesis: 
 
 
 
          
  Nodos        
  Vínculo        
REDES componentes Sistema de Vínculos      
  Intercambio        
  Apoyo Social       
          
 estrategias  Intervención en Red  Sujeto - foco 
          
   Práctica de Red  Red de mediadores 
          
          
          
  Sistema de Conversación Acción    
  Sistema de Acciones    
 
  
 

 
3.5 Cambios en la intervención 

 
 Las políticas sociales modernas se proponen, por decirlo así, reactivar, sostener, e 

incluso inyectar desde fuera (desde el sistema) los componentes básicos de capital social 
anteriormente mencionados: el Estado incorpora a su discurso las nociones de solidaridad, 
participación social, apoyo psicosocial, confianzas básicas, convivencia, redes sociales, 
comunidad, etc.  

 
 Tanto en el ámbito público como en el privado se ha innovado en estrategias para el 

abordaje de problemas sociales complejos. Es así que las Políticas Sociales Estatales han 
modificado la forma de planificar las acciones, pasando desde una planificación normativa 
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a una planificación estratégica; con todos los cambios paradigmáticos y metodológicos 
que ello implica. 

 
 Al respecto, se puede destacar que las intervenciones se desarrollan principalmente 

en terreno, es decir, en las comunidades, en los hogares, donde están las personas.  Ya 
son pocas las acciones que se desarrollan dentro de las oficinas de los servicios públicos.  
Por lo mismo, se espera de los/as nuevos/as profesionales una orientación comunitaria.  
Se aborda el problema en el contexto en el que se produce. Es el profesional quien se 
adecúa a la cultura particular de la realidad social que le corresponde intervenir, 
manteniendo la objetividad y neutralidad en el proceso.   

 
 Las intervenciones se desarrollan con un enfoque situacional y psicosocial, lo que 

conlleva  a un abordaje más integral de los problemas sociales.  El/la profesional no es el 
experto que le ordena a las personas qué hacer, qué pensar y cómo hacer.  El profesional 
aborda a la comunidad con su experticie teórica, metodológica y práctica, pero es la 
comunidad quien “moldea” la forma de abordar la problemática que les afecta.  Por esto, 
las intervenciones, sobre todo en pobreza,  deben ser procesos de comprensión del 
problema, identificación de actores y la valoración que éstos le asignan al problema, 
mediación en la ocurrencia de conflictos, facilitación de procesos, entregar información, 
apoyar la toma de decisiones.  En síntesis, favorecer procesos de empoderamiento que 
les permitan a las personas afectadas se protagonistas de su propio cambio y desarrollo. 

 
 El abordaje de las intervenciones desde una perspectiva multidisciplinaria es una 

nueva forma de desarrollar las acciones para la solución de problemas sociales. Los 
equipos de trabajo hoy en día están compuestos por profesionales de distintas disciplinas 
y de distintos niveles de profesionalización. Esto con fin de favorecer el análisis de la 
realidad social desde una perspectiva integral y también lograr la solución de problemas 
desde estrategias distintas.  Lo anterior, constituye un desafío importante para la profesión 
del Trabajo Social, ya que históricamente se han formado profesionales bajo el concepto 
de “maestros chasquillas”, aludiendo a que los/as Trabajadores/as Sociales “saben de 
todo un poco”. Esto sin duda ha permitido desenvolverse en distintos ámbitos, pero 
también ha incidido en la identidad profesional y en cómo ésta se proyecta hacia las otras 
profesiones, no logrando que se identifique como disciplina con teorías propias. 

 
 Lo anterior, implica necesariamente que el/la profesional del Trabajo Social logre 

diferenciar muy bien sus límites profesionales, ya que “saber de todo” no los hace expertos 
en todo; sobre todo cuando se desempeña en equipos multidisciplinarios, donde cada 
profesional es experto en su materia y es posible complementar las visiones de la realidad 
que se interviene. Esto contribuirá a ir fortaleciendo la identidad de la profesión y la 
valoración que se hace desde las otras profesiones al Trabajo Social. 

 
 El apartado siguiente, presenta una revisión de los principales espacios de inserción 

profesional y los distintos roles o funciones que puede asumir el/la Trabajador/a Social 
dependiendo del contexto donde se desenvuelva. 
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3.6 Espacios en la Inserción Profesional 
 

 Relacionadas con la provisión de servicios sociales, las políticas sociales forman 
parte del Estado de Bienestar. En un sentido más restringido, es el programa de acción del 
Estado en materia social, dirigido a realizar algún tipo de cambio en las estructuras 
sociales de una sociedad.  Las políticas sociales abarcan una extensa gama de programas 
sociales, como políticas de salud, seguridad social, vivienda, educación u ocio. Hoy su 
objetivo es la búsqueda del bienestar y la mejoría de las condiciones materiales de vida de 
la población. 
 
 La cultura profesional de los/as Trabajadores/as sociales, ha estado fuertemente 
orientada a resolver problemas urgentes, omitiendo, a veces, que puedan estar insertos en 
el discurso de las políticas sociales. Se puede identificar el papel del Trabajo Social en la 
Política Social, muy importante: el de la puesta en marcha. Mediante el Trabajo Social se 
llevará a cabo la búsqueda del bienestar, el cual es el fin último de las políticas sociales. 
 
 La participación de los/as Trabajadores/as Sociales como agentes de desarrollo y 
solidaridad como espacios de inserción profesional, es un aspecto aún incipiente. Los/as 
profesionales de esta área son un colectivo cuya preparación profesional está muy bien 
destacada en el ámbito del desarrollo. Se espera que el/la profesional de Trabajo Social 
tenga una comprensión crítica de la realidad social y de las dificultades socio-
estructurales, discriminación e injusticias sociales, de las políticas que influyen en el 
funcionamiento y desarrollo humano.  El/la Trabajador/a Social no sólo debe influir en el 
espacio local, sino también abrir sus fronteras y desarrollarse fuera de los límites de su 
comunidad.  
 
 Hasta ahora, los/as Trabajadores/as Sociales han desarrollado su función 
profesional principalmente en la administración pública, servicios sociales y sistemas de 
protección social. En el ámbito de la empresa privada, lo hacen casi exclusivamente en el 
tercer sector, especialmente ONG’s y ONGD’s (organizaciones no gubernamentales para 
el desarrollo) y dentro de éstas últimas, principalmente en la elaboración de proyectos y 
estrategias de cooperación social con ONG’s. La propuesta es poder insertar a los/as 
Trabajadores/as Sociales en este sector realzando los objetivos de la profesión, es decir, 
luchar contra la exclusión social y promover acciones de cambio. Estos aspectos deben 
estar en la base de su quehacer profesional. 
 
 Los/as Trabajadores/as Sociales reciben una sólida formación en los distintos 
niveles de intervención, los que incluyen el Trabajo Social Comunitario, que consiste en 
impulsar el desarrollo de la comunidad en sus diferentes ámbitos. El objetivo del Trabajo 
Social comunitario es poder realizar acciones para, con y desde la comunidad en la que 
el/la profesional debe ser un elemento y un agente promotor de cambio en la comunidad 
en su conjunto. Cuenta con la capacidad por formación profesional para la realización de 
proyectos de desarrollo, pues su formación tiene sustento en la intervención y evaluación 
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ante las necesidades sociales para promover el cambio, la resolución de problemas en las 
relaciones humanas y el fortalecimiento y la libertad de la sociedad para incrementar el 
bienestar y la cohesión social. Lo anterior no sólo constituye un espacio de inserción 
profesional para la intervención, sino que también el tercer sector puede abrir el espacio 
para el estudio de la realidad social, es decir, la investigación.   
 
 En los últimos años el Trabajador/a social se ha involucrado en espacios nuevos, no 
sólo se han ampliado los cupos en la administración pública como se mencionó con 
anterioridad, sino que también han ocupado espacios en la Mediación, Pericias Judiciales, 
Intervención psicosocial y ejercicio libre de la profesión. 
 
 Desde el ámbito de la articulación, el Trabajador/a Social tiene el sustento teórico-
práctico para realizar coordinaciones intersectoriales y articulación de redes sociales, con 
el fin de contribuir al individuo/a, familia, comunidad u organización donde se inserte 
profesionalmente, en el marco de una política social específica.  La articulación no sólo 
implica movilización de instituciones, sino también de recursos, financieros, infraestructura, 
humanos, sociales, comunitarios; del capital social instalado. 
 
A modo de síntesis: 
 
 
 

               
  Espacio Público  Administración Pública   Coordinación Intersectorial 
               

Trabajo 
Social 

         
RRHH y D° Organizacional 

     Empresa Privada   Ejercicio libre  
  Espacio Privado             
     Tercer Sector    Intervención Comunitaria 
          Cooperación Internacional  
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CLASE 01 
 

1. ANÁLISIS TEÓRICO – PRÁCTICO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SU RELACIÓN 
CON EL MODELO ECONÓMICO IMPERANTE 

 
 

En este capítulo corresponde analizar desde una perspectiva teórico – práctica una 
política social, con el fin de mejorar la compresión de los aspectos abordados en la 
unidades anteriores.  Por lo anterior, se estructurará en torno a la presentación de una 
política social implementada por el Estado Chileno y luego se analizará en cuanto a la 
puesta en marcha en la realidad social que pretende abordar. 
 
 

1.1 Extracto de Política Social 
 
Para los efectos del análisis, se abordará la Política Integral de Envejecimiento 

Positivo para Chile 2012- 2025.  A continuación, se expone una síntesis de los alcances 
de la política social mencionada, extraída del texto de ésta, para luego proceder a su 
análisis desde lo práctico. 

 
“Chile, dada la preocupación por sus mayores, se ha propuesto una Política Integral 

de Envejecimiento Positivo para el período 2012-2025.  Lo novedoso de esta Política 
Integral de Envejecimiento Positivo está en que no se limita a solucionar problemas, sino 
que busca crear un futuro deseable, donde el país  enfrente con éxito los desafíos de la 
nueva estructura demográfica y donde las personas mayores sean autovalentes, estén 
integradas a los distintos ámbitos de la sociedad y reporten niveles de bienestar subjetivo 
tan altos como los jóvenes.  Porque a todos nos afecta el envejecimiento de la estructura 
demográfica y todos estamos envejeciendo, esta es una Política que beneficiará a cada 
uno de los chilenos y chilenas. 

 
Implementar la Política Integral de Envejecimiento Positivo es urgente porque Chile 

es un país envejecido, que continuará envejeciendo a un ritmo acelerado.  Con 2.6 
millones de personas mayores de 60 años y nuevas generaciones que esperan vivir cerca 
de 80 años, la inacción del Estado no es una alternativa viable.  Los riesgos de la inacción 
incluyen costos económicos prohibitivos e impactos sociales negativos asociados al 
aumento de la proporción de personas mayores con dificultades para realizar actividades 
de la vida cotidiana como caminar o sentarse.  Los riesgos de la inacción también incluyen 
perpetuar la realidad actual, donde de cada 10 personas mayores, 9 no saben ocupar 
internet, 8 no tienen educación media completa, 5 declaran dificultades para desplazarse 
en la ciudad producto de la infraestructura adecuada, 3 reportan alguna forma de maltrato 
y sólo 3 reportan estar muy felices con su vida en general.  Esto no es una experiencia de 
envejecimiento positivo.  Cuando la vida se alarga y aumenta la proporción de personas 
mayores, las sociedades pueden ganar la sabiduría y experiencia de sus mayores, pero 
sólo si consiguen mejorar su calidad de vida durante esos años ganados. 
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La Política Integral de Envejecimiento Positivo se propone tres objetivos generales 
en esta dirección: proteger la salud funcional de las personas mayores, mejorar su 
integración a los distintos ámbitos de la sociedad e incrementar  sus niveles de bienestar 
subjetivo.  Como los ilustra la Figura 1, estos objetivos generales van acompañados de 13 
objetivos específicos, cada uno de los cuales cuenta con una o más Metas de 
Envejecimiento Positivo que permiten evaluar su impacto.  Para alcanzar estas metas, 
existe un plan de implementación multisectorial que considera un conjunto de 50 acciones 
concretas a corto plazo (2012-2014) y una serie de propuestas de mediano (2015-2019) y 
largo plazo (2020-2025). 

 
La definición de estos objetivos, metas y plan de implementación se realizó en el 

marco de un proceso participativo que involucró valiosos aportes de distintas entidades, 
incluyendo los realizados por los miembros de: el Comité Técnico Interministerial, la 
Comisión Especial del Adulto Mayor de la Cámara de Diputados, el Comité Consultivo del 
Adulto Mayor de SENAMA,  el Comité Ejecutivo de SENAMA, Oficina Central y las 
Coordinaciones Regionales de SENAMA, las Organizaciones sociales de personas 
mayores, Organizaciones profesionales y fundaciones relacionadas a las personas 
mayores, y muchos otros.  En total, participaron más de 1.000 personas mayores y 
encargados en cada una de las 15 regiones del país y más de 100 colaboradores en 
mesas de trabajo y entrevistas.  Las propuestas incorporan aprendizajes de la experiencia 
chilena, prácticas exitosas de otros países y recomendaciones de organismos y 
convenciones internacionales. 

 
 

Figura 1. Componentes de la Política Integral de En vejecimiento Positivo para Chile, 2012-2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración de SENAMA 

3 
Objetivos 
 Generales  

13 
Objetivos 
 Específicos  17 

Metas  
50 
Acciones de 
Corto Plazo 

·  Proteger la salud funcional 
 

·  Mejorar la integración y participación 
 

·  Incrementar el bienestar subjetivo 
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 Para cumplir con  los objetivos de la Política se requiere un esfuerzo multisectorial.  
La Figura 2 ilustra la multisectorialidad de los objetivos específicos de la Política y los 
agrupa en tres grandes líneas de acción interrelacionadas: envejecimiento saludable, 
activo y positivo.  La primera línea de acción se orienta a promover el envejecimiento 
saldable e incluye compromisos del Programa Elige Vivir Sano, Ministerio de Salud, 
Instituto Nacional de Deportes y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, entre otros.  Entre 
las acciones a corto plazo se destacan por su escala nacional la promoción de prácticas 
de vida saludable alineadas con la estrategia sanitaria 2011-2020, la realización de 340 
talleres y eventos deportivos para personas mayores.  Tomando en cuenta que no todas 
las personas mayores pueden realizar deporte, también se han establecido compromisos 
para realizar otras acciones en el corto plazo.  Por ejemplo: se instala progresivamente un 
Modelo de Cuidado Integral para las personas mayores, se ampliará la cobertura del 
Examen Médico Preventivo (EMPAM), se incrementarán gradualmente los Centros 
Diurnos con enfoque de prevención sociosanitaria, se instaurará un programa estatal de 
cuidados domiciliarios capacitando a personas para que realicen atención a domicilio y, 
por último, el año 2013 se entregará una subvención per cápita para 6.000 personas 
mayores institucionalizadas en Establecimientos de Larga Estadía para el Adulto Mayor 
(ELEAM). 
 
 La segunda línea de acción se orienta a promover el envejecimiento activo e incluye 
compromisos de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, de Transportes y 
Telecomunicaciones, de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de la Mujer, entre 
otros.  Las acciones de mayor alcance para promover la vida activa incluyen, entre otras: 
la disminución focalizada en la cotización de salud que beneficiará a más de un millón de 
pensionados el 2012, la capacitación laboral de 450 mujeres mayores emprendedoras a lo 
largo del país durante 2013, la operación de 500 servicios de transporte para personas 
mayores en zonas aisladas en regiones, y un subsidio a la vivienda para familias de cuatro 
integrantes incluyendo a una persona mayor. 
 
 La tercera línea de acción se orienta a promover el envejecimiento positivo e incluye 
compromisos de los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación, del Trabajo y 
Previsión Social, de Justicia, del Interior, de Economía, la Secretaría General de la 
Presidencia, el Servicio Nacional de la Mujer, entre otros.  Los compromisos a corto plazo 
más significativos incluyen la prevención y atención del maltrato, combinando estudios con 
atención especializada en la Corporación de Asistencia Judicial.  Estas medidas 
beneficiarán a todas las personas mayores, con especial atención a las que han sido 
víctimas de cualquier tipo de maltrato, activo o pasivo. 
 
 En síntesis, la Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile es un marco 
de acción con orientaciones de largo plazo, que cuenta también con acciones concretas 
para el corto plazo (2012-2014), algunas con alcance universal.  Todas las acciones 
comprendidas son costo-efectivas y directa o indirectamente contribuyen a prevenir y 
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postergar la dependencia, mejorar la participación e incrementar el bienestar subjetivo de 
las personas mayores”1. 
 
 
 
 
 
Figura 2. Multisectorialidad de los objetivos espec íficos de la Política Integral de Envejecimiento 
Positivo.  
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�  Acciones comprometidas (2012-2014) 
 *     Propuestas de acciones (2015- 2025) 
 
Fuente: Adaptado por SENAMA a partir de elaboración del Ministerio de Desarrollo Social 

 
 
 
 

                                                           
1 Resumen Ejecutivo de la Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile 2012 – 2025, Pág. 5-8. Disponible en 
línea http://www.senama.cl/filesapp/PoliticaAM.pdf (visitada 26-03-2013) 
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1.2 Análisis Teórico – Práctico de la Política Social 

 
 Como se ha mencionado, el objetivo de este apartado es realizar un análisis 
teórico- práctico desde la formulación hasta la puesta en marcha de una política social 
específica que se ha seleccionado para tal finalidad; en este caso, se presentó el resumen 
ejecutivo de la Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile, impulsada por el 
Gobierno actual, que responde al trabajo realizado durante el año 2011 para la 
formulación de esta segunda política relativa al Adulto/a Mayor en el país.  Es por ello, que 
es necesario analizarla desde distintos ámbitos: 
 
 

1.2.1 Contexto para la justificación de la Política Social 
 

Chile ha ido experimentando un envejecimiento sostenido de la población, lo cual 
ha estado caracterizado por dos grandes eventos: el aumento en la esperanza de vida al 
nacer y la disminución de la natalidad. Se consigna en la Política analizada que se 
envejece desde que se nace, es un proceso del cual nadie de exime. Con el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas, se ha aumentado la esperanza de vida; existen 
antecedentes que indican que hoy los/as chilenos/as esperan vivir 79 años, lo que es casi 
25 años más de quienes nacieron en el año 1950.  Esto de acuerdo a las variables 
demográficas señaladas ha incidido en un aumento sustancial de la población mayor de 
65 años respecto de los menores de 15 años. 

 
Este cambio en la demografía del país, ha llevado a que los especialistas 

comiencen a analizar sobre las estrategias para asegurar una mejor calidad de vida a las 
personas mayores de aquí en adelante, para enfrentar los cambios que el país enfrentará 
en el 2025, cuando la pirámide etaria experimente una variación significativa, logrando 
igualar la cantidad de personas mayores de 60 con los habitantes menores de 15 años; 
pudiendo hacerse cargo de la calidad de vida, bienestar y salud de las personas mayores. 

 
En este contexto, como el diagnóstico arrojó los datos analizados con anterioridad, 

se justifica la propuesta para la formulación de una Política integral que involucre los 
distintos aspectos de la vida de las personas, para así propender a un envejecimiento 
positivo. Es decir, se logró diagnosticar que existen personas mayores excluidas 
socialmente que no acceden a las instancias de participación, existen personas mayores 
que no acceden a oportunidades de desarrollo, existen personas mayores que evidencias 
situaciones de maltrato, existen personas mayores cuya calidad de vida y bienestar 
asociado a salud es deficiente y, existen personas mayores que tienen altos niveles de 
dependencia de otros para realizar actividades de la vida diaria.  Sabiendo esto, ¿qué es 
posible hacer para modificar estas situaciones?  De ahí parte el proceso de formulación de 
la Política Integral de Envejecimiento Positivo. 
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1.2.2 Formulación: ¿Un proceso participativo? 
 

En las unidades anteriores se ha analizado exhaustivamente respecto de los 
procesos que se deben llevar a cabo para la formulación, ejecución y evaluación de las 
Políticas Sociales; se ha propuesto desde los conceptos de la Planificación Estratégica, 
que todo proceso de planificación ya sea de Planes, Programas o Proyectos debe ser un 
proceso participativo que incluya a los/as actores/as afectados/as e involucrados/as en la 
problemática o situación a resolver, en las distintas fases del mismo.  La política analizada 
es relativamente nueva, habiendo pasado por la etapa de formulación y está desde el año 
2012 implementándose con las primeras acciones a corto plazo, que abarcan el período 
del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echenique; durante los años siguientes se 
establecen una serie de propuestas, que dependerá del Gobierno que asuma si las 
ejecuta o, previa evaluación, las modifica o mejora.   

 
En el texto de la Política analizada, se menciona que se llevaron a cabo cuatro 

etapas, para asegurar el diseño de ésta: 
 

“1.     Etapa Creativa orientada a recolectar de forma participativa los antecedentes 
relevantes  e identificar posibles líneas de acción. 
2. Etapa Participativa orientada a revisar y someter a consulta ampliada un 
primer borrador de la Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile. 
3. Etapa Técnica orientada a operacionalizar la Política Integral de 
Envejecimiento Positivo para Chile y evaluar su factibilidad económica. 
4. Etapa Final en la que el Presidente (…) anuncia la Política Integral de 
Envejecimiento Positivo para Chile y se comienza a trabajar hacia su 
implementación”2 

 
Lo anterior, permite visualizar que ha existido un proceso participativo para la 

formulación, tomando en cuenta datos cuantitativos y cualitativos del diagnóstico para su 
diseño. Cabe señalar que el levantamiento de datos estuvo acompañado de un proceso 
donde participaron innumerables organizaciones, comisiones, expertos, de manera 
transversal, incluyendo actores del ámbito público, privado y del tercer sector (sociedad 
civil organizada). Esto confirma que se ha ejecutado un proceso de planificación 
estratégico y no normativo, por cuanto se ha convocado a distintos actores/as, 
involucrados/as y afectados/as.  
 
 Es preciso mencionar que es necesario democratizar los distintos procesos de la 
creación de políticas sociales, considerando el capital social presente en el tercer sector 
como una forma de ejercer control social, articulación entre los distintos actores y 
participación. 

 
 

                                                           
2 Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile 2012 – 2025, Pág. 14 . Disponible en línea 
http://www.senama.cl/filesapp/PoliticaAM.pdf (visitada 26-03-2013) 
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Lo anterior se sintetiza en el siguiente diagrama: 
 
 

Fase de Formulación  de Políticas Sociales: 
 
 

   participación de actores/as 

  Diagnóstico  
Planificación 
Estratégica 

Identificación del 
Problema 

 ·  Afectados/as 
·  Involucrados/as 

  Formulación  
    

 
  
 

  
 

1.2.3 Focalización 
 

 La política social analizada, permite visualizar que para muchas de las acciones 
que propone la Política, el organismo encargado de la distribución de los servicios es el 
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).  Existiendo propuestas focalizadas en 
adultos/as mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través de la Ficha Social,  
y propuestas universales, que incluyen a todos/as los/as mayores de 60 años. 
 
 El SENAMA es el encargado de distribuir muchos de los fondos disponibles para 
participación, a modo de ejemplos: el Fondo Nacional del Adulto Mayor, el cual es 
concursable y es dirigido a personas valentes y semivalentes que pertenezcan a alguna 
organización de adultos/as mayores. Por otra parte, se encarga de la ejecución, en alianza 
estratégica con el Ministerio de Desarrollo Social, del Programa Vínculos el cual está 
focalizado  en adultos/as mayores  en situación de indigencia y vulnerabilidad social y 
contempla la intervención psicosocial. 
 

CLASE 02 
 

1.2.4  Participación de los Actores 
 
 Se ha señalado que la política busca un bienestar integral para los/as adultos/as 
mayores, es decir, el mejoramiento de su calidad de vida en distintos ámbitos, para ello ha 
requerido, en el levantamiento de la propuesta, conocer los distintos ámbitos de acción y 
recoger necesidades desde los actores/as afectados/as, es decir, los/as adultos/as 
mayores; y requiere para su puesta en marcha, de la inclusión de un variado grupo de 
actores/as sociales para la ejecución, evaluación y reformulación de la Política. Esto se 
condice con lo analizado en las unidades anteriores, donde se enfatiza en la participación 
como proceso democratizante y de cooperación en la formulación de políticas sociales, en 
donde el Estado juega un rol fundamental al igual que el tercer sector y el ámbito privado. 
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Además de requerir en algunos casos de asistencia técnica internacional. Esto último, 
hace referencia a que en la Política analizada, el Estado Chileno recogió experiencias 
internacionales para el abordaje del envejecimiento en el país, así como también ratificó 
una serie de acuerdos como marco regulativo de dicha política. 
 
 En este sentido, la política propone que “el Estado tendrá un rol central para 
transformar estos objetivos (de la política) en una realidad, pero las mismas personas 
mayores, sus familias, organizaciones sociales, el sector privado, las universidades y otros 
actores sociales también cumplen un rol fundamental”3 Para que exista integralidad e 
inclusión en la formulación de las políticas sociales, y demás procesos, necesariamente se 
debe contar con la participación activa de toda la matriz socio-política, tanto en aspectos 
informativos, consultivos y resolutivos, lo que se definiría como una relación de 
circularidad, donde cada uno de los actores tiene un rol preponderante en el proceso, sin 
situarse en una jerarquía superior respecto de otro. La siguiente figura grafica esta 
relación de cooperación e interdependencia que debe existir para una correcta 
planificación de las políticas sociales: 
 
 

Relación entre los distintos sectores en las Políticas Sociales 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile 2012 – 2025, Pág. 36 . Disponible en línea 
http://www.senama.cl/filesapp/PoliticaAM.pdf (visitada 26-03-2013) 

ESTADO SECTOR 
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ORGANIZADA  

Intersector 
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Clubes AM, Consejos 
Consultivos, 

Fundaciones, etc. 
 

Interrelación, cooperación, circularidad 
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1.2.5 Consideraciones respecto del Paradigma que sustenta la Política Social 

 
 La política social analizada ha sido impulsada por el Estado Chileno en atención a 
la importante demanda de acciones concretas para abordar el envejecimiento en el país.  
Ha sido formulada en una época de estabilidad económica y bajo el modelo económico del 
capitalismo basado en el rol de focalización del Estado frente a las políticas sociales 
públicas, con el fin de optimizar recursos. Cabe señalar que el paradigma imperante de 
este modelo de desarrollo es el Neoliberal y esta política presenta constructos analíticos 
basados en este enfoque, que se abordarán algunos en los párrafos siguientes. 
 
 El paradigma neoliberal considera la política social como residual y focalizada, con 
algunos matices como se verá más adelante. En este sentido, la política social analizada 
aborda sólo a quienes son hoy adultos mayores, pero desconoce que quienes hoy son 
jóvenes y a futuro serán adultos/as mayores; no ocupándose de prevenir los factores de 
riesgo que inciden en la dependencia y presencia de calidad de vida inadecuada de 
manera anticipada, es decir, implementar acciones preventivas y no correctivas. 
 
 Por otra parte, considera que los actores relevantes para solución de los problemas 
son el sector privado y los mismos/as individuos. En este sentido se apoya del valor 
dominante de este paradigma: la libertad. Es este valor el que rige toda acción en el marco 
de este enfoque, considerando al individuo como responsable de salir de la situación que 
le afecta, cumpliendo el Estado una función limitada, sólo creando oportunidades y 
otorgando asistencia. Explica la pobreza o situación de vulnerabilidad desde el individuo, 
por ello éste debe aprovechar las oportunidades que crea el Estado y el sistema social 
para que supere su situación. 
 
 Como se analizó en la primera unidad, este paradigma considera que para que las 
personas superen una condición de pobreza o vulnerabilidad es necesario el 
emprendimiento y la capacitación, aspectos considerados en esta política social de 
Envejecimiento Positivo, donde incluye capacitación y apoyo en emprendimiento a 
mujeres adultas mayores por parte del SERNAM, como ejemplo. 
 
 Sin embargo, es posible detectar algunos matices del enfoque ecológico en lo que 
refiere a la integración y a inclusión del sector público y privado como actores relevantes 
para la solución del problema, aparte de los individuos como lo considera el paradigma 
neoliberal. Asimismo, incluye de este paradigma el enfoque mixto, es decir, integra el 
enfoque residual, propio del neoliberal, y el enfoque universal, propio del socialista. El 
residual se analizó en el segundo párrafo de este ítem; y el universal se refiere 
principalmente a que apunta a soluciones permanentes como lo es la reducción gradual 
del 7% de cotización en salud para los adultos mayores, lo que va aumentando 
paulatinamente en el tiempo hasta cubrir todos los quintiles de ingresos de los/as 
adultos/as mayores, tornándose una práctica permanente y no transitoria. 
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1.2.6 Experiencias en la implementación de la Política Integral de Envejecimiento Positivo 
para Chile 

 
 
 

a) Marzo 2013: La política analizada incluye la inserción laboral de los/as adultos/as 
mayores, en coordinación entre el SENAMA, Ministerio del Trabajo y el Sector 
Privado.  En este sentido, la Multitienda París en conjunto con los organismos de 
Estado señalados ha impulsado “un programa especial de contratación de personas 
mayores que consta de 40 cupos iniciales para personas mayores de 60 años que 
deseen trabajar.  La idea es aumentar la cantidad de trabajadores mayores de 60 
años para así poder otorgarles una oportunidad de seguir desempeñándose en el 
cada día más exigente campo laboral”4.   Esta constituye una de las acciones que 
se espera lograr a corto plazo de acuerdo a lo estipulado en el Plan de 
Implementación de la Política.  
 
 
 
 
 

b) Marzo 2013: Se mencionaba en el extracto de la Política Integral de Envejecimiento 
Positivo para Chile que 9 de cada 10 adultos/as mayores no saben ocupar internet. 
Como una forma de implementar el plan de acción de esta política y generar 
oportunidades a las personas mayores, en la ciudad de Valparaíso se está 
desarrollando un programa que permitirá “el desarrollo de habilidades para trabajar 
en el escritorio virtual y alcanzar las condiciones necesarias para aplicar elementos 
básicos del procesador de textos, navegación en Internet y postulación a fondos 
concursables, corresponden al principal objetivo del Curso de Alfabetización Digital 
para Adultos Mayores, implementado por la Pontificia Universidad Católica (PUC) a 
partir de un convenio firmado con la Coordinación del Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (SENAMA) Región de Valparaíso, en el marco del Programa Escuela de 
Dirigentes Sociales de dicho servicio. 
 
Gracias a esta iniciativa que apunta a incorporar a personas mayores de 60 años 
en el proceso de aprendizaje de las nuevas tecnologías y el uso de internet, en 
dependencias de SENAMA Valparaíso, se realizó el segundo módulo de este taller, 
que partió a inicios del mes de enero de este año, y que en esta oportunidad 
benefició a 38 adultos mayores procedentes de todas las organizaciones sociales 
representadas también en el Consejo Asesor Regional. 
 
En esta segunda jornada, que estuvo a cargo de dos monitores del área de la 
Fundación de Capacitación Vida Rural de  la PUC y la profesional de SENAMA a  
 

                                                           
4 Fuente: SENAMA. Texto disponible en línea:  http://www.senama.cl/n4262_28-03-2013.html  (visitado el 28 
-03-2013) 
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cargo del Programa Escuelas de Dirigentes, los participantes trabajaron en materias 
respecto a conocimientos del programa Microsoft Word e Internet. 
 
En cuanto a la metodología de los talleres, los adultos mayores se concentraron en 
trabajar con herramientas para realizar presentaciones en Power Point de MS Word 
2007, conocimientos del ambiente de trabajo Word, barras y botones, usos, edición 
y guardado de un  texto, creación,  eliminación y cambio de nombre a una carpeta, 
abrir y cerrar documentos, selección de texto, uso de la barra de herramientas, de 
formato, uso de botones fuente, tipo de fuente, color de fuente, alineación y revisión 
ortográfica de un documento. 
 
Asimismo, y trabajando en un ejercicio práctico respecto a la postulación en línea 
de los Proyectos Autogestionados del Fondo Nacional del Adulto Mayor (FNAM) los 
adultos mayores se involucraron y conocieron herramientas para desarrollar 
presentaciones en Power Point en Internet, ingreso a la barra de dirección de partes 
de una dirección web, ingresar, navegar y cambiar páginas web”5. 

 
 
 
 

c) Abril 2013: “La Coordinación Regional de SENAMA en O ´Higgins realizó el 
lanzamiento del programa Asesores Senior en las comunas de Machalí, Pichidegua 
y  San Fernando. 
 
En las ceremonias participaron 22 voluntarios mayores y 44 niños y niñas de las 
comunas beneficiadas. 
 
A través de este programa, personas mayores voluntarias, en su mayoría 
profesores jubilados, entregan apoyo escolar a menores que cursan entre 1º y 8º 
año de educación básica pertenecientes a familias vulnerables. Cada voluntario 
desarrolla un plan de trabajo para cada estudiante. 
 
La iniciativa contribuye a la integración social de las personas mayores a través de 
la transmisión de sus conocimientos y experiencia, fomentando el ejercicio de 
nuevos roles y el desarrollo de relaciones intergeneracionales. 
 
En las actividades participaron el Gobernador de la Provincia de Colchagua, Juan 
Carlos Abusleme; el Seremi de Desarrollo Social, Juan Fernández; la Directora 
Regional del FOSIS, Daniel a Krauss y la Coordinadora Regional de SENAMA, 
María Sylvia Fuchslocher. 
 
 

                                                           
5 Fuente: SENAMA. Texto disponible en línea http://www.senama.cl/n4253_19-03-2013.html (visitado el 19-
03-2013) 
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En la ocasión la Coordinadora Regional de SENAMA, destacó la importancia de la 
ayuda que los mayores entregan a los niños y niñas, contribuyendo a que ellos 
puedan salir adelante. “La educación es fundamental, quiero destacar la labor de 
estos profesores, que han dejado todo por los menores”. 
 
Para lograr resultados exitosos, los asesores senior comienzan capacitándose en 
materias psicosociales para abordar su relación con los niños y sus familias y 
respecto del  significado del trabajo de voluntariado. Durante el año además sigue 
su capacitación con las mallas curriculares para ponerse al día en los programas de 
estudios que siguen sus alumnos. Una vez realizada la instrucción inicial  se 
definen los niños y niñas a los que los voluntarios mayores acompañarán durante 
un año. 
 
Finalmente, el asesor junto a la familia de los niños fijan los días en que se 
realizarán las clases en el domicilio de los menores. 
 
En los años de  realización de este programa, la positiva evaluación que ha tenido 
por parte de los niños y de los mayores ha permitido determinar que, junto con el 
beneficio de la mejora sustancial en el rendimiento escolar de los alumnos, los 
adultos mayores sostienen haber mejorado su autoestima y sentirse realizados y 
contribuyendo a la sociedad”6. 
 
 
 
 

d) Junio 2012: “Gobierno lanza nueva temporada: 44 mil adultos mayores podrán 
viajar por Chile gracias al programa Vacaciones Tercera Edad de Sernatur. 
 
Más de 38 mil adultos mayores viajan por Chile a través de este programa que les 
brinda la posibilidad de conocer y elegir entre 24 destinos nacionales de norte a sur 
y 2 destinos internacionales (Brasil). 
Junto a más de 400 adultos mayores, autoridades anunciaron novedades para este 
2012. Por primera vez se desarrollarán Programas Intra-regionales, que permitirán 
ampliar la cobertura de los cupos sociales del Vacaciones Tercera Edad en 6 mil 
nuevos cupos. 
Finalmente este año serán más de 44 mil los adultos mayores beneficiarios del 
programa. 
Con un positivo balance del Vacaciones Tercera Edad, esta mañana el Ministro de 
Economía, Fomento y Turismo, Pablo Longueira, junto al Director Nacional de 
Sernatur (S), Daniel Pardo, lanzaron la nueva temporada 2012 del programa de 
Sernatur, iniciativa que no sólo ha sido exitosa por permitir que más de 38 mil  
 

                                                           
6 Texto disponible en línea http://www.senama.cl/n4296_26-04-2013.html (visitado el 27-04-2013) 
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adultos mayores recorran el país, sino también, por el impacto que ha generado en 
la industria turística, estimado en ganancias de 13 mil millones de pesos. 
 
“Con este programa hemos permitido el acceso de los adultos mayores al turismo 
con 38.578 beneficiarios según las últimas cifras, quienes han tenido la oportunidad 
de viajar por 24 destinos nacionales y 2 destinos internacionales, y conocer los 
atractivos de nuestro territorio desde Arica a Punta Arenas, gracias a un subsidio 
estatal, que para cupos sociales va de un 70 a 80% y para cupos regulares, es del 
orden de un 42%” señaló el ministro Longueira. 
 
La autoridad del Turismo también anunció novedades para el 2012. “Por primera 
vez, desarrollaremos viajes intra-regionales, y para ello, hemos generado 6 mil 
nuevos cupos sociales para que sean más los adultos mayores que conozcan los 
distintos destinos turísticos que ofrece su propia región”. 
 
Por su parte, el Director de Sernatur destacó el éxito del programa Vacaciones 
Tercera Edad y agregó que en el marco del nuevo programa intra-regional, se 
incorporarán alrededor de 20 nuevos destinos en todas las regiones, para que 
puedan viajar en temporada baja y media, bajo el sistema de paquetes all inclusive 
por tres días y dos noches. 
 
“Esta nueva modalidad de cupos permitirá acoger un gran anhelo, llegar con los 
cupos sociales del Programa a todo Chile, en esta oportunidad las regiones de 
Aysén y Magallanes se sumarán a esta iniciativa a través de estos cupos intra-
regionales” especificó Pardo. 
 
Para celebrar el inicio de la nueva temporada del Vacaciones Tercera Edad, más de 
400 invitados participaron en una entretenida y colorida fiesta exclusiva para 
adultos mayores de las diversas comunas de la región, y en la que una veintena de 
parejas concursaron en competencias de bailes y registraron sus experiencias de 
viaje en un panel de exposición fotográfica. Los ganadores del concurso, recibieron 
felices los premios de manos de las autoridades del Turismo, quienes destacaron 
sus dotes artísticas y los invitaron a seguir viajando por Chile”7. 
 

  
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Texto disponible en línea: http://www.sernatur.cl/noticias/gobierno-lanza-nueva-temporada-44-mil-adultos-mayores-
podran-viajar-por-chile-gracias-al-programa-va (visitado el 27-04-2013) 
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e) Agosto 2012: “Un acuerdo para impulsar la contratación de adultos mayores 

firmaron hoy la Asociación de Supermercados y la Asociación de Cajas de 
compensación. 
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, participó en la firma y 
valoró la iniciativa, que dará empleo a 1.500 adultos mayores en la industria 
supermercadista. 
Las cifras indican que en nuestro país un porcentaje muy bajo de los adultos 
mayores se encuentra trabajando. En dicho segmento, un solo 20% de los hombres 
tiene un empleo, mientras que entre las mujeres ese porcentaje baja a sólo 6%. 
“El adulto mayor muchas veces tiene una pensión que le gustaría poder 
complementar. Además poder salir a trabajar es muy entretenido, se está con otra 
gente, se sienten útiles. Así que esta iniciativa significa que cada mes los 
supermercados van a decir cuántos adultos mayores necesitan, en qué locales, en 
qué comunas y se los van a comunicar a las Cajas de Compensación y estas se lo 
van a informar a sus afiliados para que postulen cerca de donde ellos viven. Este 
convenio nos llena de alegría”, celebró la autoridad”8. 

 
 
 
 
 

f) Agosto 2012: “El subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, junto a 
autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Fundación Las Rosas, 
desayunó hoy con un grupo de adultos mayores de este hogar a quienes les 
entregó un certificado que acredita que a contar de septiembre comenzarán a 
recibir un Aporte Previsional Solidario (APS), lo que significa que les aumentará en 
promedio $30.000 el monto de sus pensiones. 
 
“Estamos muy contentos porque además del Aporte, a estas mismas personas ya 
no les descontarán de sus pensiones la cotización del 7% de salud, lo que en 
definitiva hará aumentar aún más sus jubilaciones“, detalló la autoridad, quien 
aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los pensionados para que se 
informen sobre estos beneficios previsionales en cualquier sucursal del IPS a lo 
largo del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Texto disponible en línea: http://www.mintrab.gob.cl/?p=6926 (visitado el 29-04-2013) 
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“Otro dato muy importante es que a contar de diciembre de este año entra en 
vigencia la reducción del 7% al 5% de la cotización de salud para aquellos 
pensionados que no son beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias, es 
decir, para aquellos que durante su vida activa cotizaron en algún sistema y 
actualmente reciben una pensión financiada por esos fondos”, precisó el 
subsecretario Iglesias, al tiempo que enfatizó que para acceder a este beneficio “es 
necesario tener Ficha de Protección Social, la que pueden solicitar en su 
municipio”. 
Elda Poblete, residente de la Fundación, y una de las beneficiadas con el Aporte 
Previsional Solidario y la exención del 7% de salud, declaró sentirse “muy feliz y 
orgullosa de haber tenido el privilegio de estar acá recibiendo estos beneficios”. 
Por su parte, Eduvina Velásquez, muy emocionada, aseguró que “le voy a contar a 
mis amigas del hogar esta buena noticia que me ha hecho muy feliz”. 
 
A su vez, Felipe Valenzuela, gerente general de la Fundación Las Rosas, valoró 
este tipo de acciones que están realizando tanto la Subsecretaría de Previsión 
Social, como el IPS “ya que permite que nuestros adultos mayores conozcan cuáles 
son sus derechos” en materia previsional”9. 

 
 
 
 
 
 

g) Abril 2012: “El Centro de atención y rehabilitación CAIRAM de la comuna de 
Limache, abrió sus puertas al nuevo centro de estadía de día para adultos mayores, 
gracias a la adjudicación del Fondo Social Presidente de la República 2011. 
La actividad de inauguración contó con la asistencia de Arturo Longton, Gobernador 
Provincial de Marga Marga; María Angélica Silva, Seremi de Gobierno; Daniel 
Morales, Alcalde de Limache; Ana Eugenia García, Coordinadora Regional de 
SENAMA, entre otras autoridades de la comuna. 
La directora del Centro CAIRAM,  Celestina Bou Barroeta, agradeció a las 
autoridades presentes por su apoyo en esta iniciativa que permitirá la atención de 
cerca de 140 beneficiarios trimestralmente en la comuna. En el lugar se realizarán 
talleres como alfabetización, panadería, cocina y jardinería en viveros. Además 
contarán con una sala de atención medica, derivaciones a asistentes sociales 
cuando corresponda y realización de actividad física y recreativa”10. 

 
 
 Se exponen estos ejemplos como una forma de visualizar algunos aspectos del 
plan de implementación de la Política Integral de Envejecimiento Positivo, considerando 

                                                           
9 Texto disponible en línea: http://www.mintrab.gob.cl/?p=7019 (visitado el 29-04-2013) 
10 Texto disponible en línea: http://www.senama.cl/n3912_20-04-2012.html (visitado el 29-04-2013) 
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las acciones a corto plazo (2012-2014).  El desafío será obtener resultados que sean 
sostenibles en el largo plazo para generar cambios en la estructura social del país. 
 

CLASE 03 
 
 

2. REFLEXIÓN SOBRE LOS MODELOS DE DESARROLLO Y LAS POLÍTICAS 
SOCIALES 

 
 

 Esta segunda parte de la unidad, contempla una reflexión respecto de los modelos 
de desarrollo y su influencia en la formulación de las políticas sociales, en este sentido se 
realizará un breve análisis de un aspecto que se ha incorporado en estos últimos 10 años 
en las políticas sociales públicas y que dice relación con la Transversalización del Enfoque 
de Género en éstas.   
 
 

2.1 Una reflexión del proceso de transversalización del enfoque de género en las 
Políticas Públicas 

 
Al detenerse a reflexionar en torno a la institucionalización de la perspectiva de 

género en el quehacer del Estado, surge como interrogantes: ¿de qué manera se puede 
transversalizar este enfoque en los distintos ámbitos?, ¿qué posibilidades existen para 
disminuir la brecha de género y propender al empoderamiento de las mujeres?, ¿existen 
dificultades o limitaciones en la implementación de este proceso? 

 
Realizando un análisis del proceso de transversalización del enfoque  de género, es 

posible destacar que influyen distintos aspectos para su incorporación efectiva en las 
acciones del Estado para asegurar la igualdad de oportunidades de los/as ciudadanos/as.  
Considerando que las sociedades están compuestas por hombres y mujeres es preciso 
involucrar a ambos en las posibilidades de desarrollo de los pueblos. A partir de lo que se 
ha ido visualizando a lo largo de los años, se puede decir que las mujeres están en un 
plano desventajoso respecto de los hombres en lo referente a su contribución al 
desarrollo, ya que no se reconoce su real aporte al mismo. Respecto de estas 
desigualdades se hace imprescindible propender a la incorporación de la perspectiva de 
género en las políticas públicas y en distintos ámbitos de acción del Estado. 

 
Cabe destacar que este proceso se puede dar en el ámbito organizacional de las 

instituciones del Estado, es decir, instalarlo en su cultura organizacional como práctica 
habitual. Otro sector importante en el que es preciso instalarlo es en el ámbito legal y 
normativo, debido a que existen modificaciones y/o reformas que perpetúan o posibilitan la 
equidad en términos de relaciones de género. Un aspecto importante, relacionado con el 
análisis que desarrolla este documento, es la inclusión del enfoque de género en la 
Planificación de acciones; es decir, integrarla en Planes, programas y proyectos, 
considerando necesidades prácticas y estratégicas de hombres y mujeres. Finalmente, es 
necesario que la perspectiva de género se integre como una práctica cotidiana en el 



 

 18Instituto Profesional Iplacex  

quehacer de los/as profesionales e instituciones que elaboran políticas públicas y/o 
intervienen en distintos sectores del Estado. Un ejemplo de ello es lo que plantea Virginia 
Guzmán, quien postula que con el surgimiento de los mecanismos institucionales 
encargados de generar políticas públicas con enfoque de género se puede lograr en cierta 
manera un cambio institucional en la transversalización del enfoque de género en el 
quehacer del Estado. 

 
En relación a los acuerdos que se han establecido en los encuentros 

internacionales y en los resultados de las reflexiones de académicas respecto de la 
posición de las mujeres en las sociedades y la visualización de sus necesidades 
específicas, es que han surgido distintos enfoques de desarrollo que integran a las 
mujeres, desde distintas perspectivas, con un rol más o menos activo, dependiendo del 
enfoque que se adscriba. Se analizarán los dos enfoques: Mujeres en el Desarrollo (MED) 
y Género en el Desarrollo (GED). 
 
 

2.1.1 Mujeres en el Desarrollo (MED) 
 
En este sentido, se puede decir que una de las primeras propuestas para entender 

el desarrollo, integrando la mirada de género, es el enfoque MED (Mujeres en el 
Desarrollo), el cual fue producto de las propuestas de desarrollo de grupos de mujeres del 
Primer Mundo vinculadas a Agencias e Instituciones de Desarrollo; quienes observaron 
que las políticas implementadas, en vez de beneficiar a las mujeres, contribuían a 
aumentar la brecha que las separa de los hombres.  Como una forma de subsanar esta 
situación, se propusieron plantear o diseñar políticas focalizadas específicamente en las 
mujeres, como medio exclusivo para que éstas sean incorporadas a los beneficios del 
desarrollo. 

 
Hasta este momento, se considera a las mujeres como actoras que participaban en 

el ámbito laboral, es decir, una contribución desde la perspectiva económica-productiva, 
pero no se consideraba su rol de manera integral en relación con su entorno, sino de 
manera aislada. Este enfoque se centra en la contribución al logro de la satisfacción de las 
necesidades prácticas del género, centrándose principalmente en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las mujeres en términos de salud, empleo, vivienda, educación, 
pero ello no implica un cuestionamiento de la posición de las mujeres en la sociedad, sino 
más bien tiende a mantener la subordinación de las mujeres respecto de los hombres, 
producto de la estructura patriarcal predominante. Es así como bajo este enfoque de 
desarrollo se propende a la elaboración de Políticas Públicas dirigidas hacia las Mujeres; 
aún cuando estas políticas enfocadas en las necesidades prácticas no cuestionan la 
posición de las mujeres, según Caroline Moser, son necesarias para lograr la satisfacción 
de las necesidades estratégicas de género.   

 
Los cambios que se visualizaron en la evaluación de las políticas dirigidas hacia las 

mujeres en los años ’80 no resultaron se logros directos de estos programas de desarrollo, 
sino más bien fueron consecuencia de procesos sociales y económicos. A modo de 
ejemplo: el aumento en de la participación femenina en el mercado del trabajo se asocia a 
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procesos migratorios (campo –ciudad), mayor acceso a educación, necesidad de 
incrementar el ingreso familiar, planificación familiar, más que a cambios estructurales 
respecto del rol de las mujeres en el sector productivo. 

 
Además, se destaca que los avances en el ingreso de las mujeres al espacio laboral 

no significó que éstas disminuyeran sus actividades tradicionales, lo que gatilló un 
aumento en las responsabilidades y de la carga laboral.   

 
En consideración a los límites que presentó el Enfoque MED y al avance en la 

comprensión respecto de los problemas de las mujeres, un grupo de feministas del Tercer 
Mundo propuso a modo de crítica a este enfoque el Género en el Desarrollo (GED), el cual 
también se conoce como Enfoque del Empoderamiento. 
 
 

2.1.2  Género en el Desarrollo (GED) 
 

Como modo de crítica al enfoque MED surge el enfoque de Género en el Desarrollo 
(GED), el cual se hizo público en la Conferencia Mundial de la Mujer en Nairobi en el año 
1985. En las propuestas de este enfoque se pueden distinguir dos momentos:  el primero 
que va desde la Conferencia en Nairobi en 1985 hasta la Conferencia Mundial de las 
Mujeres de Beijing en 1995, el cual tuvo relativa acogida entre la comunidad internacional, 
ya que proponía cambios demasiado radicales como para concretarlos en políticas 
públicas, iniciando su aplicación en las bases, para luego ir adoptándose en organismos 
gubernamentales e internacionales; el segundo que se inicia en Beijing y aún continúa 
vigente y contempla cambios en relación a la autonomía y empoderamiento de las 
mujeres. 

 
 
 
 
 
 
   
 
El Enfoque GED se centra en el análisis de las relaciones entre hombres y mujeres 

y a considerarlas en su relación con el entorno y no de manera aislada, con el fin de 
propender a su empoderamiento y ruptura de la posición de subordinación y 
secundariedad respecto de la figura masculina, a través de la redistribución del poder en 
las sociedades; para ello se centraliza en la satisfacción de las necesidades estratégicas 
del género, las que implican un cuestionamiento de la relación desigual existente entre 
hombres y mujeres, como por ejemplo, visualizar derechos sexuales y reproductivos de 
hombres y mujeres, paliar la problemática de violencia de género y violencia doméstica, 
discriminaciones en el ámbito laboral; es así como surgen las Políticas con Enfoque de 
Género que se ocupan de satisfacer las necesidades estratégicas del género, un ejemplo 
de ello sería la Política Nacional de Violencia Contra las Mujeres, la cual aborda la 

El empoderamiento se refiere al proceso de adquirir  mayor poder, autonomía y 
capacidad de decisión de las mujeres en distintos á mbitos de interés y en relación a 
sus propios cuerpos y vidas.  Se centra en la neces idad de considerar los impactos 
diferenciales y desiguales por género de las políti cas y estrategias de desarrollo. 
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problemática de violencia de género y doméstica de manera integral contribuyendo a la 
generación de procesos de empoderamiento en las mismas. 

·  Primer Período GED 
 
El modelo propuesto en este período es el de autonomía y generación de poder, 
partiendo de la base de que son las mujeres quienes tendrán que definir sus 
necesidades, gestionar sus procesos y mantener el control.  Se entiende al 
Desarrollo como el medio para el cambio de las relaciones de género.  Un aspecto 
importante, es que se considera que las mujeres sufren subordinación de manera 
diferente de acuerdo a sus características de raza, clase social, edad, historia y 
posición de sus países en el orden internacional. 
 
Dentro de los conceptos clave en este enfoque se pueden mencionar la Autonomía 
y el Empoderamiento. El primero dice relación con la autoestima y autorrealización, 
con el proceso de individualización y construcción de identidades. La autonomía 
abarca cuatro esferas: Autonomía física, autonomía económica, autonomía política 
y autonomía sociocultural. El segundo implica reconocer a las mujeres como 
actoras políticas capaces de tomar decisiones en lo que las afecta de manera 
directa; supone la participación en tres aspectos del poder: social, político y 
sicológico. 
 
Dentro de las estrategias para el empoderamiento, se puede destacar que no sólo 
basta con las intervenciones sobre las necesidades concretas de las mujeres, es 
decir, necesidades prácticas, sino que es preciso  trabajar en aquellos aspectos que 
inciden en la inequidad entre hombres y mujeres, lo que implica un cambio a nivel 
sociocultural.  Para ello es preciso estrategias de corto y de largo plazo, basadas en 
los intereses estratégicos de género. 
 
A modo de síntesis, el siguiente recuadro11 hace una diferencia entre necesidades 
prácticas de género (NEG) e Intereses o necesidades estratégicos de género (IEG): 
 

Necesidades prácticas  Intereses estratégicos  
Enfocadas en la condición; relacionadas 
con situaciones de insatisfacción por 
carencias materiales. 

Enfocados en la posición; relacionados 
con el logro de la equidad. 

Fácilmente observables y cuantificables. Son invisibles, debido a factores culturales 
como la falta de conciencia de género. 

Relacionadas con áreas específicas de la 
vida: agua potable, vivienda, etc. 

Relativos a condiciones estructurales, que 
definen el acceso y el control de recursos 
y beneficios, y de oportunidades de 
desarrollo personal. 

Se pueden satisfacer con recursos 
específicos, como equipo, crédito, 
entrenamiento técnico, etc. 

Su satisfacción es más compleja y 
abstracta. 
Exige toma de conciencia, cambios en la 

                                                           
11 Fuente: CIEG. Adaptación de: “Herramientas para construir equidad entre mujeres y hombres” Manual de 
capacitación. PROEQUIDAD 1995, Bogotá Colombia. 
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identidad y cambios en la cotidianidad. 
Relacionadas con grupos sociales 
particulares, con comunidades definidas. 

Son comunes a todas las mujeres. 
Su manifestación varía, de acuerdo con 
factores como la etnia, la religión, etc. 

Pueden ser satisfechas sin transformar los 
roles de género tradicionales. 

Su logro implica la transformación de los 
roles tradicionales de género. 

Pueden ser satisfechas por otros, es decir, 
otorgadas. 

Requieren procesos personales y 
colectivos de apropiación 

Su satisfacción permite un mejor 
desempeño de las actividades asociadas a 
los roles de género tradicionales. 

Su satisfacción conduce a una mejor 
equidad entre los géneros. 

 
 
Abordando las necesidades prácticas y estratégicas del género se puede propender 
a la disminución de la brecha de género y contribuir al empoderamiento de las 
mujeres, ya que se procede de abajo hacia arriba, desde el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las mujeres, hacia la generación de procesos de cambio en 
términos de ejercicio del poder, control de sus propias vidas y cuerpos, toma de 
decisiones y participación en la construcción de procesos democráticos en las 
sociedades, es decir, visualizar cambios a nivel transversal: familiar, comunitario y 
estructural. Es por ello que estos enfoques se deben dar de manera conjunta, 
donde confluyan necesidades prácticas y estratégicas. 
 
Dentro de los principales resultados del primer período GED, se puede destacar el 
surgimiento de las agencias gubernamentales de la mujer, el equivalente en Chile 
sería el Servicio Nacional de la Mujer SERNAM, el cual tiene rango ministerial, lo 
que implica que tiene mayor ámbito de acción. La creación de esta nueva 
institucionalidad permite difundir el conocimiento obtenido a lo largo de los años 
respecto de del levantamiento de necesidades y las propuestas en torno a la 
disminución de la brecha de género, con el fin de posicionar el tema en la agenda 
pública y en la ciudadanía y, con ello, enfatizar en la formulación de políticas 
tendientes a la transversalización del enfoque de género. 

 
CLASE 04 

 
·  Segundo Período GED 

 
Este período comienza cuando se logra la institucionalidad en la agenda 
gubernamental del tema de la equidad de género. Como hito principal se puede 
mencionar la Conferencia de Beijing en 1995.  El énfasis en este período se centra 
en los cambios a nivel macrosocial, planteando temas como la inclusión y exclusión 
social. 
 
Durante este período se avanzó en el diseño e implementación de Planes de 
Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, reconociendo aquellos 
aspectos que obstaculizan la igualdad de oportunidades en cuanto a distribución de 
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bienes y servicios sociales, derechos y responsabilidades.  La implementación de 
estos planes, permitió la elaboración de indicadores para medir los avances hacia la 
equidad de género. Estos indicadores son parte de la implementación y evaluación 
de las políticas públicas con el fin de evaluar los efectos de las intervenciones que 
se realizan para propender al cambio estructural en materia de relaciones de 
género. Este sistema de indicadores sobre Igualdad de Oportunidades, permite 
cuantificar el estado de la igualdad entre los géneros y de esta forma, evaluar los 
cambios en la realidad de la mujer. 
 
Otro aspecto importante de este segundo período, es la implementación de las 
medidas de discriminación positiva o Leyes de Cuotas. Estas leyes de cuotas 
implican el reconocimiento a nivel legislativo de que un porcentaje de los/as 
candidatos/as a elecciones parlamentarias y municipales deben ser mujeres. Lo 
anterior permite implementar en la práctica la igualdad entre hombres y mujeres 
para garantizar la participación política de las últimas en instancias de decisión 
política. 

 
·  Algunos ejemplos de Políticas Públicas del Segundo Período GED 

 
Durante este período se logran avances en las Necesidades Estratégicas de 
Género o IEG a partir de ampliar oportunidades laborales, educativas y de salud de 
la Mujer, para medir avances se crean indicadores cuantitativos. 
 
En este ámbito, el SERNAM es el organismo encargado del diseño y la 
implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 
PIO, siendo el más vigente el 2011 – 2020.  En él se integra una serie de acciones 
tendientes a asegurar la igualdad de oportunidades con sus respectivos indicadores 
de logro.  A continuación se mencionan los ejes estratégicos12 que contempla el 
PIO y algunas de las acciones que está implementando el Gobierno de acuerdo a 
las metas comprometidas: 
 
1. Políticas Públicas y una institucionalidad reforzada para la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres.   
 
Al respecto se puede destacar algunas acciones que SERNAM está 
implementando, como por ejemplo una actividad desarrollada en el marco de la 
transversalización del enfoque de género: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Extraído de Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2011 – 2020, disponible en línea en 
http://www.sernam.cl/descargas/PIO_HM.pdf (visitado el 29-04-2013) 
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Abril 2013: “Este martes 23 de abril en el Salón Prieto de La Moneda, la 
Subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, Viviana Paredes Mendoza, dio el 
vamos al seminario sobre Equidad de género y Políticas Públicas. La iniciativa, 
que se extenderá hasta  mañana, tiene como objetivo fortalecer la gestión 
técnica de Intendencias Regionales, Gobernaciones Provinciales y Gobiernos 
Regionales,  para la consecución de los compromisos de género del año 2013 
en el marco de la descentralización del Estado. 
 En la ocasión, la Subdirectora destacó la iniciativa, señalando que “este 
seminario y las reflexiones que de aquí surjan, representan una tremenda 
oportunidad para colaborar y nutrirnos de manera conjunta de las experiencias y 
políticas que se han implementado y cuya profundización permitirá que las 
mujeres sigan avanzando”. 
 Agregó que “la tarea de avanzar en equidad de género es transversal a los 
distintos servicios del Estado, por lo que es necesario un acción conjunta, 
integrada y coordinada de todos los sectores públicos. Trabajar todos juntos, 
con tenacidad, ímpetu y pasión por conseguir la tan anhelada igualdad de 
oportunidades y la equidad de género en Chile es el compromiso que tenemos 
como Sernam, por eso agradecemos la presencia de cada uno y una de ustedes 
y los invito a trabajar para lograr construir ese país que queremos todas y todos, 
uno que entregue igualdad de oportunidades, con hombres y mujeres 
participando y construyendo el Chile de hoy y del futuro. 
 El seminario contempla reforzar elementos político-técnicos y temáticos para la 
formulación de compromisos estratégicos de Equidad de Género, entregar 
contenidos de Género y políticas públicas en el marco del proceso de 
descentralización, revisar avances y desafíos desde la realidad regional  y 
revisar lo más relevante de los programas de trabajo 2013 de Intendencias y 
Gobernaciones y GORE”13. 
 
 
  

2. Fortalecimiento del Liderazgo. 
 
 
En este sentido, las acciones apuntan al pleno ejercicio de ciudadanía de las 
mujeres, para lograr la participación efectiva en distintas esferas.  A modo de 
ejemplo, se presenta una acción implementada en esta materia: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Texto disponible en línea http://portal.sernam.cl/?m=sp&i=3602 (visitado el 29-04-2013) 
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Abril 2013: “Este miércoles 17 de abril se realizó en el Hotel San Francisco, la 
ceremonia de inauguración del “II Congreso Internacional de Mujeres Líderes de 
Gobiernos Locales”. La iniciativa impulsada por Inter Chile  y patrocinada por el 
Servicio Nacional de la Mujer, contó con la participación de Viviana Paredes, 
Subdirectora del Sernam, Pamela Villalobos, directora ejecutiva de Inter Chile, 
Rogers Mariangel, director del área municipal de Iter de Chile, Gaudy Solórzano, 
Viceministra de descentralización y desarrollo local de República Dominicana, 
Claudia Ruiz, Regidora del Municipio de Toluca, México, Karem Labrador, 
directora ejecutiva Colombia Líder, Patricia Alessandroni, directora ejecutiva IC 
Argentina, alcaldesas y concejalas.  
 En sus palabras la Subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, Viviana 
Paredes Mendoza, señaló que más de la mitad del padrón electoral en Chile son 
mujeres, pero este número no se ve reflejado en la cantidad de candidatas que 
se presentan a cargos de elección popular. “Si bien, el número ha ido en 
aumento, estamos muy lejos de llegar a cifras de participación política de 
mujeres que existen en países desarrollados: mientras  los países de la OECD 
tienen un promedio de participación de mujeres en el Congreso de un 26%, 
América Latina tiene un 23%, Chile sólo tiene un 13,7%”.  
 Agregó que “precisamente esa realidad es la que queremos cambiar, por eso  
hace algunas semanas el Presidente de la República, Sebastián Piñera,  firmó 
un proyecto de ley que impulsará la participación de la mujer en nuestro país y 
específicamente incentivará a los partidos políticos para que incorporen más 
mujeres en las listas de elecciones y las potencien estratégicamente, y romperá 
con la barrera económica que hoy tienen las mujeres para participar en política, 
aumentando así el número de candidatas.  
 Finalmente la Subdirectora destacó que se realicen este tipo de actividades ya 
que contribuye a incentivar el liderazgo y la participación política femenina, 
entregándoles herramientas a nuestras mujeres, de manera que nuestra 
democracia sea más participativa e inclusiva y que todas y todos tengan las 
mismas oportunidades. “Para que las mujeres que estén en el corazón de la 
participación política, puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, tener las 
mismas oportunidades y construir el país que queremos todas y todos, uno que 
entregue igualdad de oportunidades y con mujeres participando y construyendo 
el Chile de hoy y del futuro”14. 

   
 

3. Corresponsabilidad Familiar. 
 
Este ámbito implica el fortalecimiento de la familia, apuntando a la mejor y más 
equitativa distribución de los roles al interior de la misma. Incidiendo en la 
corresponsabilidad, lo cual incluye a hombres y mujeres. Un proyecto que se 
comenzó a implementar a fines del 2012 en el país, dice relación con la 

                                                           
14 Texto disponible en línea: http://portal.sernam.cl/?m=sp&i=3585 (visitado el 29-04-2013) 
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maternidad adolescente y el Programa “4 a 7: Mujer Trabaja Tranquila”, se 
destaca: 
 
 
 
Marzo 2013: “Una de las funciones específicas del Servicio Nacional de la 
Mujer, Sernam, es  fomentar medidas concretas que destaquen el valor 
fundamental de la maternidad para la sociedad, velando por su efectiva 
protección.  Es por ello que se  creó un programa especialmente dirigido a la 
maternidad, denominado “ Mujer y Maternidad: Comprometidos con la Vida”, 
cuyo objetivo es apoyar a las madres  en situaciones complejas  ligadas a su 
maternidad para  que reconozcan sus capacidades personales y las alternativas 
de apoyo de la red social, con el propósito de promover cambios positivos en 
sus vidas, a fin de que las desigualdades sociales, culturales y económicas que 
existen entre  hombres y mujeres, producto  de la maternidad, no sean un 
obstáculo para que éstas puedan desarrollarse. Es en este contexto, que en la 
región se realizó la firma de convenio de “Atención al Embarazo Adolescente”, 
ejecutado por la Municipalidad de Coquimbo.  
 Al respecto, la Subdirectora del Sernam, Viviana Paredes Mendoza, señaló que 
“es importante transmitir a las adolescentes que la vida no termina aquí, sí se 
puede ser madre y tener un proyecto de vida y si es posible terminar los 
estudios porque esta no es sólo una responsabilidad de la madre, sino también 
del padre. Queremos que entiendan  que la responsabilidad es compartida”. 
 La ceremonia también contó con el testimonio de Carolina Rivera, quien fue 
madre a los 15 años, “cuando la matrona me confirmó que estaba embarazada, 
se me vino el mundo encima, no sabía  qué hacer,  sentí que era el fin de todo, 
tenía sentimientos encontrados, miedo a lo que dirían mis padres, qué pasaría 
con mis estudios, cómo lo haríamos con mi pololo para contarles a nuestros 
padres y así, una infinidad de pensamientos. Gracias a Dios  tomé la mejor 
decisión, tener a mi hijo y enfrentar lo que viniera junto a mi familia quienes, 
afortunadamente, me han apoyado siempre. Hoy agradezco esta alianza entre 
Sernam y la Municipalidad de Coquimbo, porque será una instancia de gran 
apoyo a aquellas jóvenes que no alcanzaron a prevenir y se enfrentan hoy al 
embarazo, con un equipo de profesionales que sabrán orientarlas y 
aconsejarlas, para enfrentar de mejor manera la maternidad, y al mismo tiempo, 
poder concretar sus proyectos de vida”15. 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
15 Texto disponible en línea: http://portal.sernam.cl/?m=sp&i=3524 (visitado el 29-04-2013) 
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Marzo 2013: “En las Escuelas El Olivar de Huasco Bajo, Gregorio Castillo Marín de 
Vallenar, Abraham Sepúlveda de Copiapó y Villa Las Playas de Caldera, se 
implementará durante este 2013 el programa del Servicio Nacional de la Mujer 
denominado “4 a 7: Mujer Trabaja Tranquila”, el que busca que niños y niñas, entre 
6 y 13 años de edad, permanezcan protegidos en un establecimiento educacional, 
mientras sus madres o mujeres responsables de su cuidado se encuentran 
trabajando, buscando un trabajo, nivelando estudios o capacitándose para una 
pronta inserción laboral. 
 Al respecto, la Directora regional del Sernam, María Teresa Cañas Precht indicó 
que “esta es una gran iniciativa que fue anunciada por el Gobierno de nuestro 
Presidente Sebastián Piñera en mayo del 2010 y  que en Atacama se desarrolló 
durante 2 años en dos establecimientos educacionales de Copiapó. Este año 2013, 
hemos aumentado la cobertura y nos hemos expandido a otras comunas de la 
región, por lo que debemos agradecer a todas las entidades que hacen posible esta 
iniciativa, como son el Mineduc, la Junaeb y los municipios de Copiapó, Caldera, 
Huasco y Vallenar”. 
 “Aún tenemos cupos en las comunas de Vallenar y Copiapó por lo que quiero 
invitar a todos aquellos niños y niñas, entre 6 y 13 años, cuyas madres estén 
trabajando o estén en proceso de ingreso al mundo laboral  y cuyo puntaje en la 
ficha de protección social sea menor a 14236 puntos, para que se inscriban a este 
programa acercándose a los colegios donde se realiza esta iniciativa”, apuntó. 
Los talleres que se imparten: 
• En la Escuela  el Olivar de Huasco Bajo: Poly Deportivo; gimnasia rítmica; 
artístico-cultural; Tecnologías de la información y la comunicación (Tic's). 
• En la Escuela Gregorio Castillo Marín de Vallenar: Básquetbol; fútbol; Periodismo; 
Artes y micro cultivo de hortalizas; Disciplina de defensa personal (taekwondo). 
• En la Escuela Abraham Sepúlveda de Copiapó: Fútbol; Taekwondo; Uso de 
tecnología computacional y hardware;  Ajedrez; Periodismo; Baile entretenido; 
danza. 
• En la Escuela Villa Las Playas de Caldera: Artes marciales; Artes visuales; Baby 
fútbol, Danza; música”16. 

 
 
 
 

CLASE 05 
 

4. Igual acceso a las oportunidades. 
 
En este ámbito se impulsan acciones tendientes a mejorar el acceso a 
oportunidades económicas de las mujeres, con el fin de permitir el acceso a 

                                                           
16 Texto disponible en línea http://portal.sernam.cl/?m=sp&i=3550 (visitado el 29-04-2013) 
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participación en la esfera económica. Al respecto, se destaca la iniciativa de 
fortalecimiento del emprendimiento femenino: 
 
 
 
 
Marzo 2013: “Con el objetivo de fortalecer  el emprendimiento femenino a través 
de la capacitación y reforzamiento de destrezas y habilidades en las 15 regiones 
del país, el Servicio Nacional de la Mujer y Corfo, han organizado las escuelas 
de emprendimiento femenino 2013, las que serán dictadas por docentes de la 
Universidad del Pacífico. 
 Esta  iniciativa va dirigidas a mujeres emprendedoras, cuyos requisitos son; ser 
dueña del negocio, el que debe tener una formalización como mínimo de 1 año 
de antigüedad demostrable; Tener enseñanza media completa; potencial de 
crecimiento, ser perseverante y con actitud hacia logro; Compromiso y 
disponibilidad de un 100% de asistencia; Los negocio deben ser 
preferentemente en rubros no tradicionales y las postulantes  no haber 
participado en las escuelas de emprendimiento del Sernam. 
 Al respecto, la Directora regional del Sernam, María Teresa Cañas Precht, 
indicó que “quiero invitar a todas las mujeres emprendedoras que postulen a 
esta escuela  que tendrá una duración de 20 horas, con espacios de formación 
en el ámbito empresarial que les permitirá contar con mayores y mejores 
herramientas para desarrollar aún más sus negocios, es una oportunidad para 
así postular con buenos proyectos de negocios a los diferentes llamados de los 
programas de Gobierno en apoyo a los emprendimientos, y  porque Chile está 
avanzando con fuerza queremos que seas protagonista también en la creación 
de nuevas micro empresas”17. 
 
 
 

5. Fortalecimiento de vínculos sanos y respetuosos. 
 

En este ámbito, una de las principales preocupaciones del SERNAM ha sido los 
altos índices de violencia intrafamiliar, para apuntar a la disminución de las 
estadísticas, así como también un cambio a nivel sociocultural  este organismo  ha 
implementado un Plan Nacional de Prevención de Violencia Intrafamiliar, el cual 
integra acciones tendientes a la prevención, atención y protección.  Se destacan 
algunas de estas acciones: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Texto disponible en línea: http://portal.sernam.cl/?m=sp&i=3488 (visitado el 29-04-2013) 
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Abril 2013: “El incremento en el número de denuncias de violencia intrafamiliar 
presentadas en Carabineros, en una comuna eminentemente rural, con una 
población de 8 mil 487 habitantes (según Censo 2012), mantiene en "estado de 
alerta" a las autoridades de la comuna más joven de la región del Maule, como es 
San Rafael. 
Seguridad Pública del Ministerio del Interior, dio cuenta que hasta el tercer trimestre 
de 2012 ubica a la región del Maule en el cuarto lugar a nivel país en las denuncias 
por violencia intrafamiliar, fenómeno que se repite como factor importante en la 
comuna de San Rafael, donde destacan las lesiones con un 48%, amenazas con el 
35% y un maltrato habitual con un 10% de los casos. 
Este panorana no muy alentados, a juicio de la alcaldesa Claudia Bravo, la llevó a 
intervenir y firmar un compromiso de colaboración con la Directora Regional del 
Servicio Nacional de la Mujer, en el Maule, Ana Paola Ponce para que los 
profesionales abogados, psicólogos y asistente social, del Centro de la Mujer de 
Talca, entreguen una oportuna atención a mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, como asimismo la realización de talleres de prevención en la misma 
temática. 
esto implica además incorporar al Centro de Atención a Hombres que ejercen 
violencia contra sus parejas, denominado "Hombres por una vida sin violencia", los 
cuales llegan por voluntad propia o derivados desde el sistema judicial con el 
compromiso de renunciar a la violencia y comenzar un proceso de cambio de sus 
roles y actitudes en la vida íntima y familiar. 
Para la alcaldesa Claudia Bravo este compromiso es un paso muy importante que 
va a permitir trabajar un tema que golpea fuertemente. "Estoy preocupada por este 
tema y agradezco el apoyo de Sernam en esta problemática; estoy muy contenta 
que esto se lleve a cabo y vamos a dar todas las facilidades para que los 
profesionales del Centro nos ayuden", señaló. 
En tanto, la Directora Regional del Sernam, Ana Paola Ponce agradeció a la 
alcaldesa la entrega de una dependencia del Municipio para poder entregar un 
mejor servicio y más acogedora a todas las usuarias. Agregó que el prevenir la 
violencia intrafamiliar tiene que ser una tarea de todas y todos, "porque no 
queremos tener que lamentar más que una mujer sufra o tenga que morir por 
violencia intrafamiliar, como ocurrió en el caso de Talca, donde se registró el primer 
femicidio", indicó. 
Según la monitora del Centro de la Mujer de Talca, Pamela Osorio, los 
profesionales del centro trabajarán los días martes en horario continuado de 09 a 17 
horas en el municipio de San Rafael”18. 
 
 

                                                           
18 Texto disponible en línea: http://portal.sernam.cl/?m=sp&i=3616 (visitado el 29-04-2013) 
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Abril 2013: “Todas comparten experiencias de vida similares, pero no se trata de 
haber vivido en una misma cuadra, compartido una sala de clases o estar de 
cumpleaños el mismo día. Lamentablemente, todas fueron agredidas física, 
sicológica, económica, o sexualmente por sus parejas. 
Esa misma razón fue la que a todas las llevó al Centro de la Mujer del Sernam, 
lugar donde recibieron un proceso de reparación integral, fueron acompañadas, las 
ayudaron a creer en sí mismas y a recuperar su autoestima. Razones que las 
llevaron a agruparse bajo el nombre de “Panqarkipaña Kallpa” (florecer con fuerza) 
y obtener la personalidad jurídica que les permitirá poder postular a proyectos y 
obtener beneficios en conjunto. 
 Angelina Gómez, es una de las ex usuarias del Centro de la Mujer, que hoy forma 
parte de esta nueva agrupación, y afirma que la idea era juntar a mujeres que 
vivieron los mismos sufrimientos para tener con un grupo personalidad jurídica y 
poder  postular a proyectos a beneficios y ayudar a más mujeres que estén  
pasando por situaciones que ellas ya vivieron, “lo ideal para nosotras sería que 
muchas mujeres más se decidieran y rompieran ese miedo que tienen de dar un 
paso más allá”. 
 “A lo mejor muchas tienen miedo a las amenazas, al qué dirán, al rechazo de la 
familia, de la gente, o muchas veces el miedo que yo tenía, que era el miedo a salir 
adelante sola con mis hijos. Yo pensaba que no podía, que no iba a poder sola con 
mis tres hijos, pero le digo a todas las mujeres que están pasando violencia que no 
tengan miedo de denunciar, que el Sernam les da todas las herramientas y el apoyo 
como para poder salir adelante. Así como yo he salido adelante, sola con mis hijos 
luchando, todas podemos. Si yo pude, todas podemos”, explicó. 
 Para la directora regional del Sernam, Romina Autran Niedbalski, la creación de 
esta agrupación le otorga el sentido a la labor que se realiza en el Servicio Nacional 
de la Mujer, “me llena de orgullo el que mujeres que lograron salir de una relación 
de violencia, que ataca directamente la autoestima, logren salir adelante,  tener 
sueños y poder desplegar las alas que en algún momento fueron cortadas. Ustedes 
son capaces de juntar sus habilidades, capacidades y herramientas para salir 
adelante. Esto las tiene que llenar de orgullo para florecer con fuerza como dice el 
nombre de la agrupación”, dijo. 
 Son más de 20 mujeres que en esta agrupación ven reunidas sus violentas 
experiencias de vida, pero que a la vez, sueñan en grande, para salir adelante y 
apoyar a muchas mujeres que hoy también puedan estar viviendo situaciones de 
violencia”19. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Texto disponible en línea: http://portal.sernam.cl/?m=sp&i=3629 (visitado 01-05-2013) 
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6. Calidad de vida: hacia la dignidad plena. 
 
Este ámbito apunta al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, 
orientándose al bienestar, físico y mental de éstas.  Dentro de las campañas 
más conocidas está la Prevención del Cáncer de Mama y la Salud Sexual y 
Reproductiva. 
 
 
Marzo 2013: “No es lo mismo el cáncer de mama que el cáncer de mamá, 
porque cuando una mujer es diagnosticada con esta enfermedad se ve afectada 
toda la familia”, afirmó la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer -Sernam-, 
Carolina Schmidt Zaldívar, en la ceremonia de firma de convenio entre esta 
entidad, minera El Tesoro y Fundación Arturo López Pérez. 
 Este convenio permitirá aunar las voluntades de la entidad de Gobierno, otra 
del ámbito privado y la tercera, sin fines de lucro, a fin de ampliar la cobertura de 
mamografías a sectores que tenían un difícil acceso a este tipo de beneficios. 
En la firma participaron la Directora Regional del Sernam, Daniella Contador 
Apablaza; el Gerente General de Minera El Tesoro, Sergio Parada; el Gerente 
de Donaciones y Beneficiencia de la Fundación Arturo López Pérez, José 
Manuel Concha, y la  Ministra del Sernam. 
 “Con Fundación esperamos ir con mamógrafos móviles a localidades 
apartadas, a fin de reconocer la contribución que hace Minera El Tesoro 
respecto a este tema tan importante, ya que así podremos llegar a mujeres que 
no tenían acceso a una mamografía. Es un trabajo conjunto entre instituciones, 
pero por sobretodo con las mujeres, porque juntos debemos construir un país 
que nos permita curarnos y protegernos unos a otros”, afirmó la Ministra. 
 El cáncer de mama en la región cobra alrededor de 30 vidas al año, cifra que 
aumenta a mil 300 a nivel nacional. Es por ello que el aporte que hace Minera El 
Tesoro, junto con las políticas de Gobierno especialmente a nivel regional, 
permitirá optimizar la detección oportuna de la enfermedad. 
 Para el Gerente General de Minera El Tesoro, Sergio Parada,  “es un orgullo 
participar de este convenio, porque de esta forma llegaremos a mujeres que 
muchas veces no tienen la oportunidad de atenderse frente a unas de las 
causales médicas más graves en Chile. Este aporte va en directo beneficio de 
las comunidades de Calama y Sierra Gorda”. 
 Minera El Tesoro se ha destacado por implementar medidas conducentes a 
mejorar y desarrollar la calidad de vida de la comunidad desde una perspectiva 
de género, tema que sigue siendo uno de los planteamientos establecidos como 
desafío para el presente año, al incorporarse ahora a esta campaña. La 
aplicación de medidas para la  detección temprana del cáncer de mama, 
enfermedad que cobra cuatro vidas diarias en promedio en Chile, se alinea a 
estos objetivos”20. 

 
 

                                                           
20 Texto disponible en línea: http://portal.sernam.cl/?m=sp&i=3557 (visitado el 29-04-2013) 
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Diciembre 2011: “Experiencias de vida en base a la discriminación sexual e historias crudas 
de violaciones que se convirtieron finalmente en experiencias de vida, fueron parte de las 
temáticas que marcaron el seminario internacional “Mujeres, hombres, violencia y VIH: 
diversas miradas desde el género”, realizado en nuestra ciudad por el Sistema de Naciones 
Unidas en Chile y la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer, Sernam.  
 El seminario se realizó como parte del proyecto “Conociendo la epidemia del VIH/SIDA y la 
respuesta en la Región de Arica y Parinacota; producción, análisis y acción en base a 
información estratégica sobre las vulnerabilidades de las mujeres de la XV región frente al 
VIH”, que el equipo conjunto de Naciones Unidas para el VIH/SIDA ha estado impulsando 
con el liderazgo del Sernam regional durante este año. 
 La actividad estuvo dividida en dos paneles, el primero de ellos moderado por la directora 
regional del Sernam, Paulina Araya Aravena, y que se denominó, “Vulnerabilidades ante el 
VIH en Arica y Parinacota: aportes al debate desde el género”. El bloque contó con los 
panelistas: Gabriel Guajardo, licenciado en Antropología Social de la Universidad de Chile; 
Bernarda Labarca, psicóloga y profesora de su área de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano; y Gloria Ochoa, antropóloga social y Magíster en gestión y políticas 
públicas de la Universidad de Chile. 
 Mientras que el segundo panel, denominado “Violencia contra la mujer y VIH: nuevas 
propuestas desde el género desde el cono sur”, moderado por María Victoria Valenzuela, 
encargada de VIH y género de Unesco. Los expositores del panel fueron: Sara Araya, 
presidenta de Vivo Positivo; Claudia Rodríguez, activista travesti del Colectivo Paila Marina, 
tortilleras y lesbianas; y Violeta Ross, antropóloga boliviana, quien ha dedicado su vida a 
ser activista y oradora sobre su experiencia como una persona con VIH y sobreviviente de 
violencia sexual. 
 La experiencia de Claudia Rodríguez fue una de las que más llamó la atención de los 
asistentes, ya que mediante un video de un transexual que se presentó a un concurso de 
canto en Filipinas cantando y relinchando como caballo, demostró que todos en la calle 
están viendo a la gentes desde la raza, la clase y la belleza, “trabajo tratando de buscar 
elementos para fundamentar la reflexión, la crítica, y esto me parece fabuloso. Las travestis 
repetimos la experiencia y lo que es peor, la repetimos con otras travestis”, dijo.  
 La presentación y experiencia de vida de Violeta Ross, desarrollada en base a la violencia 
sexual que vivió en 1998 en su natal La Paz, Bolivia, que derivó que a los dos años se 
enterara de ser portadora del VIH, fue agradecida por el público. Violeta es antropóloga y 
se dedica a hacer investigaciones que vinculan a la violencia sexual con el VIH. 
 El intendente José Durana Semir destacó la realización del seminario, abordando que 
están en juego fundamentalmente valores, principios, la nueva mirada social, género, 
mujeres, hombres, delincuencia, violencia, VIH y cuál es la mirada que se tiene como 
sociedad. “No solamente basta que nos preocupemos del empleo, de la productividad, de 
la seguridad pública como tal, si es que no tenemos una mirada interior en torno al género 
y al concepto social en el mundo en que nos estamos moviendo, y como tal felicito a la 
organización del Servicio Nacional de la Mujer y de las Naciones Unidas porque 
obviamente hoy tenemos que preocuparnos de todos los temas, esa es la importancia que 
tiene, y por eso hoy están los parlamentarios, las autoridades regionales, las autoridades 
provinciales, porque es el Chile del Siglo 21 y es nuestra Región de Arica y Parinacota que 
tiene una interculturalidad, que somos región bifronteriza y como tal tenemos que estar 
preparados para todos los mundos sociales que se nos vienen”, destacó(…)”21. 
 

                                                           
21 Texto disponible en línea: http://portal.sernam.cl/?m=sp&i=1958 (visitado el 29-04-2013) 
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·  Evaluación desde las Organizaciones De Mujeres: 
 
En Chile el movimiento de mujeres es bastante amplio y ha adquirido bastante fuerza 
en los últimos años, actuando como sistema de control social frente a las acciones del 
Estado en materia de mujer y género.  Al respecto, ha evaluado el nivel de 
cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW al Estado Chileno, lo que se 
expone en el siguiente artículo: 
 
 
 
“11 de Enero de 2013: Organizaciones de mujeres y feministas realizan seguimiento al 
cumplimiento de las recomendaciones Cedaw al Estado de Chile. 
 
La Presidenta de Corporación Humanas sostuvo que la sociedad civil fiscalizará la 
pronta implementación de las recomendaciones que le hiciera el Comité CEDAW al 
Estado de Chile el 2012. 
 
Adelantó que Corporación Humanas, junto a las organizaciones que presentaron el 
Informe Sombra ante el Comité CEDAW, están desarrollando indicadores sobre el 
grado de avance y cumplimiento del Estado de Chile de las recomendaciones CEDAW. 
 
Junto con valorar el acto de difusión realizado en La Moneda del informe sobre los 
avances del cumplimiento de la Convención de la CEDAW presentado por el Estado de 
Chile, la Presidenta de Corporación Humanas, Carolina Carrera, recordó que las 
organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe sombra ante la CEDAW 
sobre la situación de las mujeres en Chile y que muchas de sus propuestas fueron 
recogidas en las recomendaciones del Comité. 
 
Carolina Carrera explicó que el 2 de octubre pasado, el Estado de Chile debió rendir 
examen del cumplimiento de las obligaciones que suscribió al haber ratificado la 
Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
 
Las organizaciones de la sociedad civil previamente se reunieron con el Comité 
CEDAW en Ginebra, exponiéndoles las principales preocupaciones de las 
organizaciones de mujeres chilenas en relación al Quinto y Sexto Informe Periódico 
Combinado presentado por el Estado de Chile ante el Comité y presentaron un Informe 
Sombra que recogió los vacíos del informe estatal. 
 
“El Comité CEDAW recogió gran parte de las propuestas realizadas por las 
organizaciones de mujeres y feministas, que se tradujeron en numerosas 
recomendaciones al Estado de Chile en materia de violencia contra las mujeres, trata y 
explotación de la prostitución, participación en la vida política y pública, nacionalidad, 
educación, empleo, salud, pensiones, migrantes, indígenas, privadas de libertad, etc.”, 
sostuvo. 
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La Presidenta de Corporación Humanas señaló que el Comité de la CEDAW pidió al 
Estado que el 2014 provea información adicional sobre medidas adoptadas para 
implementar recomendaciones en violencia doméstica y participación política, dos años 
antes del próximo informe estatal que se entrega cada cuatro años. 
 
Específicamente, en violencia contra las mujeres, el Comité CEDAW observa con 
preocupación las deficiencias en la aplicación de la ley 20.066 sobre Violencia 
Intrafamiliar y la forma fragmentada con que la normativa chilena aborda un fenómeno 
de tal magnitud y complejidad. 
 
La mencionada ley exige como requisito que el maltrato sea habitual para que éste sea 
conocido por los tribunales penales, de no ser así, permanece como una falta y no es 
sancionado como delito, lo que implica un obstáculo para el acceso a las justicia de las 
víctimas. 
 
Por ello, el Comité conmina al Estado a eliminar el requisito de habitualidad con el fin 
de permitir la investigación penal de todos los actos de violencia en el hogar y el 
enjuiciamiento de los autores. 
 
Del mismo modo, se recomienda modificar la legislación y crear una definición 
específica de la violencia doméstica como un delito penal, que incluya la violencia 
física y psicológica. 
En cuanto a participación política, Corporación Humanas había denunciado que el 
Estado de Chile no ha reformado el sistema binominal que perjudica la elección de 
mujeres y el Comité CEDAW recogió dicha preocupación, recomendando al Estado 
“tomar todas las medidas necesarias para reformar el sistema binominal”, así como 
“medidas temporales para acelerar la plena e igual participación de mujeres en la vida 
pública y política”. Recomienda, además, otorgar incentivos a los partidos políticos 
para que nominen candidaturas paritarias y financien adecuadamente las candidaturas 
de mujeres. 
 
En las observaciones finales, el Comité CEDAW lamenta que las iniciativas 
parlamentarias recientes encaminadas a la despenalización del aborto hayan 
fracasado e insta al Estado a “revisar la legislación vigente sobre el aborto, con miras a 
la despenalización en casos de violación, incesto o amenaza a la salud o la vida de la 
madre”. 
 
Asimismo, las recomendaciones incluyen la preocupación de la CEDAW por los grupos 
de mujeres desaventajados en las políticas públicas, tal como las indígenas, para las 
cuales ha propuesto fortalecer el sistema judicial para garantizar su acceso efectivo a 
la justicia; establecer un plan de acción para prevenir toda forma de violencia; 
aumentar su participación en la vida política, mediante campañas de sensibilización, 
etc. Así también, el Comité manifestó su preocupación por las altas tasas de 
analfabetismo entre las mujeres rurales e indígenas. 
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Carolina Carrera relevó que todavía se encuentra pendiente la ratificación del Protocolo 
Facultativo de la CEDAW, que ingresó al Congreso el 2004 y que aún espera su 
ratificación en el Senado, por lo que destacó que el 2012 el Comité CEDAW volviera a 
recomendar al Estado de Chile acelerar la ratificación de dicho instrumento, para 
facilitar el pleno goce de los derechos garantizados por la Convención. 
 
Indicadores de nivel de cumplimiento 
Carolina Carrera aseguró que como organizaciones feministas y de mujeres de la 
sociedad civil, “nos mantendremos fiscalizando la pronta implementación de estas 
recomendaciones, que constituyen las obligaciones mínimas del Estado para respetar 
y proteger los derechos humanos de las mujeres en el país”. 
 
Adelantó que Corporación Humanas, junto a las organizaciones que presentaron el 
Informe Sombra ante el Comité CEDAW, están desarrollando indicadores que 
permitirán monitorear la implementación de las recomendaciones al Estado de Chile, 
de manera de contar con una herramienta concreta para medir el grado de avance y 
cumplimiento de las obligaciones del Estado de proteger y garantizar los derechos 
humanos de las mujeres en el país. 
 
De esa manera será posible identificar las áreas en que el Estado de Chile no ha 
implementado políticas, programas o cambios a la legislación recomendadas por el 
Comité CEDAW, incumpliendo su obligación de aplicar de manera sistemática y 
continua todas las disposiciones de la Convención sobre Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y las observaciones emanadas de su 
Comité.”22 
 

 
 
 

CLASE 06 
 

2.1.1 Algunas reflexiones respecto del proceso de transversalización del enfoque de 
género en la Políticas Públicas. 

 
Como principales conclusiones de esta reflexión, se puede mencionar que se han 

analizado los ámbitos en los cuales se puede producir la transversalización del enfoque de 
género y las posibilidades que existen para la consecución del empoderamiento de las 
mujeres y la disminución de la brecha de género. No obstante eso, existen algunas 
barreras que lo impiden, a continuación es preciso señalar aquellos obstaculizadores que 
detienen o retrasan la incorporación efectiva de este enfoque en todo el quehacer del 
Estado.   

 

                                                           
22 Texto disponible en línea: http://www.humanas.cl/?p=11577 (visitado el 28 de Mayo de 2013) 
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Es posible destacar que a nivel organizacional existen ciertas barreras para la 
incorporación del enfoque de género en términos de manifestaciones de resistencia al 
cambio, es decir, dentro de la dinámica institucional no se pueden implementar nuevas 
tareas que contribuyan a incorporar la perspectiva de género. Un ejemplo de esto es el 
bloqueo organizacional que existe en la mayoría de los servicios públicos en la 
incorporación de este enfoque, específicamente en la atención de público e identificación 
de necesidades diferenciadas para hombres y mujeres. 

 
En este sentido, se puede decir que un aspecto que influye en este obstáculo es la 

poca sensibilización y capacitación respecto de la perspectiva de género para incorporarla 
en el quehacer específico de cada institución que implementa las políticas, ya que si no se 
tiene conocimiento no es posible implementar acciones que contribuyan al cumplimiento 
de los objetivos de las políticas.  Al respecto, es importante señalar que existen metas 
relacionadas con el Programa de Mejoramiento de la Gestión de los distintos servicios 
públicos, que incluyen la incorporación del enfoque de género en la planificación de su 
gestión, lo cual para asegurar el cumplimiento de éstas y otras metas contempla un 
incentivo económico como meta colectiva. 

 
Otro importante obstaculizador al proceso es la existencia de un marco jurídico que 

dificulte los cambios en la implementación de políticas públicas con enfoque de género.  
Son muy escasas las leyes que ejecutan acciones de discriminación positiva que permitan 
relevar derechos de las mujeres en aquellas situaciones en las que se encuentran en 
situación de desigualdad respecto de los hombres.  

 
El ambiente cultural es otro factor que incide en la obstaculización de la 

incorporación de este enfoque, ya que presenta diversas disposiciones o resistencias para 
la implementación de las políticas públicas. Se puede destacar que cuando el entorno está 
marcado por la estructura patriarcal complica la incorporación del enfoque de género, este 
se puede dar tanto a nivel institucional como a nivel de ciudadanía. Si no se visualiza a las 
mujeres como sujetas de derecho, que deben posicionarse en un plano de igualdad 
respecto de los hombres, difícilmente se legitimarán sus necesidades específicas, tanto 
prácticas como estratégicas, lo que impedirá en cierta manera alcanzar un desarrollo con 
equidad que permita procesos de empoderamiento de las mujeres. 
 

Un aspecto crucial que obstaculiza o permite incorporar este enfoque, es la relación 
que existe entre el Estado y la Sociedad, ya que es el fundamento de la negociación para 
la incorporación del mismo en las políticas públicas, solo si existe una relación fluida y 
participativa entre el Estado y la Ciudadanía se puede conocer las necesidades 
diferenciadas de hombres y mujeres, con el fin de incluirlas en los procesos de 
planificación.  Es por ello que se hace imprescindible la existencia de espacios de 
interlocución entre la ciudadanía y el Estado con el fin de generar espacios de intercambio 
y retroalimentación respecto de las demandas sociales de los distintos grupos que 
componen la sociedad, con el fin de generar espacios democráticos y de fortalecimiento 
de la gobernabilidad de los pueblos, apuntando a que los/as ciudadanos/as se sientan 
respaldados por sus representantes y líderes/as políticos/as. Una misión importante de los 
Gobiernos es que todos y todas los/as ciudadanos se sientan respaldados y 
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representados por quienes ejercen el poder político.  En términos de género, una sociedad 
democrática es aquella que genera procesos de empoderamiento y autonomía en todos/as 
sus miembros, a través de mecanismos de participación efectivos, incluyendo intereses y 
necesidades en las políticas públicas que son con y para los/as ciudadanos/as. 
 
 

2.2 Caso práctico: Institucionalización de la Violencia Intrafamiliar. 
 
 Como se ha mencionado, el organismo que ha estado encargado de la 
transversalización del enfoque de género en el Estado es el Servicio Nacional de la Mujer 
(SERNAM). Sus lineamientos estratégicos han estado ligados al ámbito de participación, 
empleo, violencia contra las mujeres, incorporación de la perspectiva de género en el 
Estado. 
 
 En el ámbito específico de Violencia Intrafamiliar, el SERNAM ha trabajado 
incesantemente para abordar este problema desde una perspectiva integral; logrando 2 
leyes sobre violencia intrafamiliar, siendo la Ley N°20.066 la que se encuentra 
actualmente vigente.  Además, el SERNAM desde si creación ha incluido el abordaje 
psicosociojurídico de la Violencia de Género en la Pareja a través de los Centros de la 
Mujer, antes denominados Centros de Intervención Integral en Violencia Intrafamiliar. 
 
 En relación a la formulación de políticas y planes, el SERNAM ha elaborado el Plan 
Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, en el cual participaron para su 
elaboración “Carabineros de Chile, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia- 
UNICEF, Gendarmería de Chile, Instituto Nacional de la Juventud, Ministerio de 
Educación, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Justicia, Ministerio 
Público, Policía de Investigaciones- PDI, Servicio Nacional de Menores-SENAME, 
Fundación Integra, Defensoría Penal Pública, Ilustre Municipalidad de Santiago, 
Fundación Templanza”23.  El trabajo incluye una conceptualización teórica y metodológica 
para el abordaje de la violencia y contempla acciones en el marco de la promoción y 
prevención por una parte y, atención y protección a víctimas por otra. 
 
 Una de las principales críticas a este instrumento es la falta de trabajo conjunto con 
las organizaciones sociales de base especializadas en el tema, ONGs, organizaciones 
funcionales de mujeres y las mismas mujeres que han sufrido violencia por parte de sus 
parejas; además, se propone que se realice un trabajo de levantamiento de propuestas de 
manera descentralizada, tomando en cuenta las especificidades de las mujeres del 
territorio chileno, ya que las realidades son distintas a lo largo del país debido a que 
existen diferencias culturales, étnicas, territoriales, demográficas, etarias, educacionales, 
económicas, entre otras. 
 

a) Acciones en torno a la Violencia Intrafamiliar: 
 

                                                           
23 Texto disponible en línea http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=8 (visitado el 27-03-2013) 
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El SERNAM, en materia de violencia intrafamiliar ha realizado una inversión muy 
alta para la implementación de distintos programas cuya función es intervenir 
territorialmente en torno a distintos ejes: prevención, atención y protección. 
 
Respecto de las líneas de prevención y promoción y atención, se han implementado 
los Centros de la Mujer, el Programa Hombres por una Vida Sin Violencia y el 
Programa Alerta Temprana.  Estos tres programas tienen un impacto a nivel local, 
ya que cuentan con alta presencia comunitaria e intervienen con un modelo de 
atención integral, con énfasis en la promoción y prevención.  Hoy en día, SERNAM 
ha logrado ampliar sus coberturas en este ámbito, logrando el funcionamiento de 94 
Centros de la Mujer distribuidos en las 15 regiones del país; 15 programas Hombres 
por Una Vida sin Violencia, logrando desde el 2011 a la fecha la atención de cerca 
de 2000 hombres; finalmente, el Programa Alerta Temprana, tiene por objetivo 
reducir la violencia intrafamiliar, con un impacto local, principalmente a través del 
trabajo con la primera infancia, operando desde Salas Cuna o Jardines Infantiles, 
es un programa piloto que funciona a través de un convenio con el Hogar de Cristo 
y que trabaja de manera muy coordinada con los programas mencionados 
anteriormente. 
 
En cuanto a la línea de protección, se han implementado Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de violencia que se encuentran en riesgo vital, las cuales las 
acogen y les otorgan protección junto a sus hijos/as.  Las Casas de Acogida surgen 
en el año 2007 logrando hasta la fecha constituir 24 a nivel nacional.  Su principal 
objetivo es otorgar protección temporal mientras se mantenga la situación de riesgo 
vital que incidió en el ingreso de la mujer y sus hijos/as a la casa de acogida. 
 

b) Casos de femicidios: ¿Qué falta por hacer?  
 
En revisiones de la prensa y las publicaciones de SERNAM en materia de violencia 
intrafamiliar, se presenta el siguiente caso, que da cuenta de la brutalidad de los 
crímenes:  
 
 
“12 Marzo 2013: En la comuna de Hualaihue, provincia de Palena, Región de Los 
Lagos, Rosa Alba Hernández Marín, de 44 años, falleció producto de las heridas 
con arma blanca que le propinó su marido Arnorldo Caicheo Núñez, de 45 años, 
quien posteriormente se suicidó. La víctima no registraba denuncias previas por 
violencia intrafamiliar, por lo que no contaba con medidas cautelares”24. 
 
 
Femicidios 2011 - 2012 – 201325 
 

                                                           
24 Texto disponible en línea http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=51 (visitado el 27-03-2013) 
25 Cifras extraídas desde www.sernam.cl (visitado el 01-05-2013) 
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La siguiente tabla muestra estadísticas respecto de la ocurrencia de los femicidios 
en Chile, por mes según años: 
 

Meses/años  2011 2012 2013 
Enero 3 3 3 
Febrero 2 6 4 
Marzo 4 2 5 
Abril 2 2 3 
Mayo 1 1  
Junio 1 5  
Julio 2 3  
Agosto 2 3  
Septiembre 4 1  
Octubre 8 5  
Noviembre 7 1  
Diciembre 4 2  
Total  40 34 15 

 
 
Al analizar la tabla, es posible mencionar que las cifras de femilicidios en el país no 
han disminuido, incluso en el primer cuatrimestre (enero – abril) ha habido un leve 
aumento en el año 2013 respecto de los años 2011 y 2012. Lo anterior, permite 
reflexionar en torno a la efectividad de las políticas sociales públicas para la 
solución de problemas sociales. 

 
c) Opiniones de expertos. 

 
La Corporación Humanas es una institución que por años ha abordado la situación 
de las mujeres en el país, participando en instancias internacionales, con el fin de 
contribuir a la equidad de género.  A continuación se presenta una noticia de 
actualidad respecto de la violencia de género, con el fin de que se conozca la 
opinión de las organizaciones sociales respecto de este tema y no sólo la posición 
del Estado frente a la problemática: 
 
 
“28 de Marzo 2013: Camila Maturana: “En nuevo juicio se deben considerar las 
pruebas de la violencia grave y sistemática que vivía Karina, y absolverla” 
 
Sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que anula el fallo absolutorio 
de Karina Sepúlveda, fue calificada por Corporación Humanas como una gravísima 
falla en el sistema de justicia para cautelar los derechos de las mujeres. 
 
Karina Sepúlveda estuvo más de un año recluida en la Cárcel de San Miguel por 
haber dado muerte a su marido, tras ser víctima de violencia durante 17 años. 
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Se espera que en el nuevo juicio a Karina, se vuelvan a ponderar adecuadamente 
las pruebas de la grave y sistemática violencia en que ella vivía y se la absuelva. 
 
 
Como gravísimo calificó la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, el fallo de 
la Corte de Apelaciones de San Miguel que anuló la sentencia absolutoria del Tribunal Oral 
de Puente Alto, que por primera vez había aplicado la eximente de “estado de necesidad 
exculpante” de la Ley de Femicidio en el caso de Karina Sepúlveda, una mujer víctima de 
violencia grave y sistemática por parte de su pareja durante 17 años. 
 
“Nos preocupa muchísimo este fallo, pues entrega una señal muy negativa para las 
mujeres chilenas. Esta sentencia nos muestra un sistema judicial que no entiende la 
violencia contra las mujeres”, señaló la abogada. 
 
Karina Sepúlveda Cisternas (34) sufrió por 17 años violencia grave y sistemática por parte 
de su pareja y padre de sus tres hijos de 18, 13 y 4 años. Durante todo ese tiempo fue 
amenazada de muerte, violentada sexualmente y golpeada brutalmente, incluso con 
resultados de fracturas. posteriormente fue encarcelada por más de un año por el Estado 
 
“Aquí hay un Estado que está fallando a las mujeres. No está cumpliendo adecuadamente 
sus obligaciones de prevenir la violencia y tampoco, una vez que la violencia ocurre, de 
investigar exhaustivamente, proteger a las víctimas, sancionar a los agresores y reparar a 
quienes la han sufrido”. Agregó que no sólo se necesitan campañas y reformas 
curriculares, sino también políticas integrales de derechos de las mujeres en los más 
diversos ámbitos. 
 
Camila Maturana asegura que ninguna de estas obligaciones se cumplió y cuando Karina, 
Y en un acto límite de sobrevivencia de ella misma y de su hijo termina dando muerte a su 
victimario, “ahí actúa la justicia pero inicialmente en su contra, para encarcelarla por más 
de un año”. 
 
“Es muy grave que el Ministerio Público, que por años ha desarrollado programas y 
protocolos para atender la violencia intrafamiliar, en el caso de Karina se abocó a 
desconocer la grave, sistemática y permanente violencia que ella sufría. Amenazada de 
muerte, violentada sexualmente, golpeada de las formas más brutales como dan cuenta las 
64 cicatrices acreditadas en el juicio”. 
 
Cuando los operadores de justicia –Ministerio Público y la Corte de Apelaciones de San 
Miguel- desconocen este nivel la violencia contra las mujeres, la falla en el sistema de 
justicia para cautelar los derechos de las mujeres es gravísima, señaló. 
 
Por ello, organizaciones de mujeres reimpulsaron la campaña de apoyo a Karina 
Sepúlveda, abogando porque el Estado de Chile reconozca que se trata de una víctima de 
violencia contra la mujer y se la trate como tal en el juicio en su contra por haber dado 
muerte a su pareja. 
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“Esperamos que en el nuevo juicio que se le hará a Karina, se vuelvan a ponderar 
adecuadamente –como se hizo en el primer juicio- las pruebas de la grave y sistemática 
violencia en que ella vivía y se la absuelva. Queremos justicia para Karina”.”26 
 
 
“22 de Noviembre de 2012: Organizaciones de mujeres denuncian violencia sexual 
contra niñas, en Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. 
 
La abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, sostuvo que cuando el 
Estado no es capaz de sancionar adecuadamente a los agresores sexuales, 
contribuye a mantener a las niñas en una posición de vulnerabilidad y 
desprotección. 
 
Asimismo, relevó que en octubre recién pasado el Comité Cedaw solicitó al Estado 
de Chile entregar el 2014 un informe adicional de seguimiento de las observaciones 
sobre participación política y violencia. 
 
Humanas-Con la tradicional marcha por el centro de Santiago y actividades en todo 
Chile, organizaciones de mujeres y feministas conmemorarán el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer –instituido por la ONU para 
sensibilizar a la opinión pública sobre la violencia de género-, en el marco de la 
campaña “¡Cuidado! El Machismo Mata” que impulsa la Red Chilena contra la 
Violencia hacia las Mujeres. 
 
Uno de los ejes de la movilización de este año es denunciar la violencia sexual 
contra las niñas, que constituye el 81% del total de abusos sexuales a menores 
denunciados en Chile y es parte del continuo de violencia en la vida de las mujeres. 
Asimismo, relevar que el 96% de los abusadores sexuales son hombres y que el 
84.7% de las agresiones sexuales a niñas y niños son cometidas por hombres de 
su familia. 
 
“La agresión sexual es un atentado gravísimo en contra de la integridad física, 
psíquica y sexual de las niñas y un ataque a su dignidad como personas”, aseguró 
la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana. 
 
Sostuvo que por mucho tiempo la violencia sexual contra las niñas y contra la mujer 
en general ha sido naturalizada e invisibilizada, por lo que destacó que las 
sociedades cada vez reparen más en la gravedad de estas violaciones a los 
derechos humanos y que este tema sea el eje de la marcha de mujeres de este año 
en el Día contra la Violencia. 
 
“En Chile, la impunidad de la violencia sexual contra las niñas es tremenda. Y 
cuando el Estado no es capaz de sancionar adecuadamente a los agresores 
sexuales, contribuye a mantener a las niñas en una posición de vulnerabilidad y 

                                                           
26  Texto disponible en línea: http://www.humanas.cl/?p=11768 (visitado el 28 de mayo de 2013) 
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desprotección y a la violencia sexual como algo permitido o, al menos, posible”, 
sentenció. 
 
 
La abogada agregó que la violencia hacia las mujeres constituye una de las más 
graves manifestaciones de la discriminación de género, amparada por un orden 
social que valida la dominación y el ejercicio de poder y control sobre ellas. “Es una 
grave violación a los derechos humanos, que no puede ser tolerada ni avalada en 
modo alguno por los órganos del Estado”, aseveró. 
 
Por ello, consideró fundamental que el Estado de Chile garantice los derechos de 
las mujeres en todos y cada uno de los ámbitos de la vida nacional (derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) sin discriminación alguna; como 
orientar claramente la actuación de todos los órganos del Estado a la prevención de 
la violencia contra las mujeres, garantizar la protección de las víctimas, detener 
oportunamente la escalada de violencia y poner fin a la impunidad que caracteriza 
la comisión de estos crímenes. 
 
Recomendaciones Cedaw en violencia: 
 
La abogada recordó que recientemente el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) instó al Estado de Chile a que “modifique 
su ley sobre la violencia doméstica e incluya una definición específica de violencia 
como delito, que incluya la violencia tanto física como psicológica, y eliminar el 
requisito de maltrato habitual”. Además le recomendó “promulgar legislación para 
sancionar el acoso sexual como delito”. 
 
Asimismo, el Comité Cedaw solicitó al Estado de Chile entregar el 2014 un informe 
adicional de seguimiento de las observaciones sobre participación política y 
violencia. 
 
Violencia policial 
Camila Maturana planteó que la violencia contra la mujer es parte de un continuo 
que se agrava en los momentos de conflicto político, casi como un mecanismo -por 
parte de quienes detentan el poder- de reafirmar el orden tradicional de género. 
 
La abogada sostuvo que no es casual que esta forma de abuso contra las jóvenes 
estudiantes se repita en los diversos episodios de represión policial, dado que 
obedece a un orden de género donde la violencia sexual es una herramienta y 
manifestación extrema de la subordinación, que se expresa de distintas formas, de 
acuerdo con particularidades históricas y socioculturales, y también en los diversos 
contextos. 
 
Maturana recordó que durante las manifestaciones estudiantiles realizadas durante 
el año en curso, se ha ido conformando un patrón de represión policial contra las 
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estudiantes secundarias por su condición de género, por lo cual Corporación 
Humanas ha presentado dos querellas en los tribunales de justicia. 
 
 
 
Violencia como expresión del machismo 
 
Según la Encuesta Humanas “Percepción de las Mujeres sobre su Situación y 
Condiciones de Vida en Chile 2011”, un 67% de las mujeres consultadas consideró 
que el gobierno no ha tomado medidas para prevenir la violencia contra la mujer. 
 
Es así que un 54% cree que la violencia contra las mujeres ha aumentado, un 34% 
dice que se ha mantenido y sólo un 8% asegura que ha disminuido. Asimismo, un 
73% de las mujeres asegura que la violencia hacia las mujeres en las relaciones de 
pareja es un problema que afecta a todas las mujeres, porque es una expresión 
extrema del machismo. 
 
En la misma lógica, un 83% de las encuestadas manifestó como preponderante al 
momento de votar, que el candidato no cuente con denuncias por violencia 
intrafamiliar.”27 
 
 
 
 
A modo de reflexión final, se puede destacar que existen políticas  que en su texto o 
espíritu apuntan a resultados exitosos, no obstante existen aún muchos aspectos 
que mejorar en relación a la detección del problema, diagnóstico, diseño, ejecución 
y evaluación de las políticas sociales. Porque casos como el de la Sra. Rosa  
mencionado en el recuadro ocurren frecuentemente, y surgen las interrogantes 
respecto de ¿qué falta por hacer?, ¿hacia dónde se debe apuntar?, ¿cómo se logra 
un alcance mayor para evitar la cronificación del problema?. 
 
Esto, sin duda, plantea el desafío hacia los/as actuales profesionales del área 
social, insertos en los distintos procesos en la instalación de las políticas sociales, 
para mejorar, actuar con profesionalismo, ética, con una mirada estratégica, 
inclusiva, con y para las personas. 

                                                           
27 Texto disponible en línea: http://www.humanas.cl/?p=11348 (visitado el 28 de Mayo de 2013. 


