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La filantropía no puede resolver por sí sola los problemas sociales en tér-
minos cuantitativos, especialmente en sociedades con altos índices de des-
igualdad. Sin embargo, tal como señala John coatsworth, la filantropía tiene 
la capacidad de cumplir un rol cualitativo significativo: la capacidad de cons-
truir redes, movilizar recursos, promover modelos exitosos y efectivos, apa-
lancar recursos, y fortalecer la sociedad civil (coatsworth 2008). estas ca-
pacidades pueden manifestarse especialmente a través de la filantropía 
institucional, es decir, aquella que tiene una estructura de operación, una 
fuente de recursos permanentes y un sistema de gobierno propio. estas ca-
racterísticas posibilitan un escenario factible para aportar al denominado 
«capital paciente»: recursos (humanos, financieros y redes) que sean articulados 
con una visión de largo plazo y que aporten la capacidad de innovar y asu-
mir riesgos para generar nuevos modelos de intervención ante desafíos so-
ciales y/o medioambientales cada vez más complejos.

en un ecosistema saludable para la filantropía debieran tener un rol sig-
nificativo los distintos actores: una amplia diversidad de donantes (fundacio-
nes, empresas, ciudadanos), un sector de organizaciones sociales robusto, y un 
rol de resguardo e incentivo adecuados de parte del sector público. en este 
sector, las fundaciones filantrópicas que canalizan recursos privados de em-

1 este documento contó con la colaboración de constanza meneses.
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presas, familias o individuos, con una estructura y gobierno propio, tienen 
una especial relevancia porque, con mayor libertad que las empresas y con 
mayor visión estratégica, pueden aportar el rol de catalizador de innovación, 
redes y visión de largo plazo, tan necesario para el fortalecimiento del tercer 
sector y el bienestar social en general.

en este sentido es valioso constatar en chile una creciente tendencia en 
las formas de donaciones filantrópicas, donde individuos de alto patrimonio 
y familias empresarias especialmente, están buscando no sólo aumentar sus 
donaciones, sino también contribuir en forma más estratégica para lograr 
mayor impacto social con sus inversiones. una tendencia similar a lo que ha 
constatado la universidad de Harvard, que ha manifestado: «muchos filántro-
pos buscan moverse desde la caridad al cambio o de la ayuda a la inversión, 
y están creando fundaciones y otras estructuras formales para donar con el 
fin de tener ayuda para lograr estos objetivos. Si bien las motivaciones varían, 
existe una comprensión que las instituciones pueden estimular un enfoque 
más estratégico, lograr mayor visibilidad y convertirse en modelos a seguir, 
facilitar la colaboración y, en suma, lograr mayor impacto en los objetivos 
buscados» (HiHu & uBS 2015).

en chile han existido esfuerzos aislados para investigar el desarrollo de la 
filantropía en sus distintas dimensiones, ya sea con una visión histórica, una 
discusión legislativa, o bien una caracterización de sus actores, generando una 
escasa sistematización de conocimiento sobre el sector. De estos estudios y 
los escasos datos disponibles en fuentes públicas (principalmente el Servicio 
de impuestos internos), sabemos que las donaciones registradas y acogidas a 
incentivos tributarios provienen principalmente de empresas (84%), princi-
palmente grandes empresas. Sólo en un 10% provienen de personas indivi-
duales y en un 6% de otras fuentes, entre ellas fundaciones. esto no quiere 
decir que el aporte de fundaciones filantrópicas represente sólo el 6% del 
total de donaciones 2. más bien es una señal del bajo nivel de datos que te-
nemos para el análisis del sector.

esta realidad genera no sólo desafíos para su estudio, sino también una 
baja comprensión de su rol y la imposibilidad de un análisis acabado y per-
sistente en el tiempo que permita avanzar en su desarrollo y fortalecimiento. 
estudios de la universidad de Harvard han identificado que la escasa infor-
mación disponible es un desafío importante para la comprensión y promoción 

2 estos montos equivalen a uS$ 250 millones a cifras año 2015, en base a dato del 
Servicio de impuestos internos, lo que representa entre 0,1 y 0,13 a nivel estimado del PiB. 
Ver Sociedad en acción, centro de Políticas Públicas uc, 2017.
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de la filantropía en los países latinoamericanos, y ha resaltado la necesidad de 
demostrar el impacto filantrópico para modificar las percepciones sobre los 
papeles de la filantropía y también para incrementar su práctica (HiHu & 
uBS 2015). Por ello, es relevante el aporte realizado desde el centro de 
Filantropía e inversiones Sociales de la universidad adolfo ibáñez de chile, 
que desarrolló entre los años 2016 y 2017 el mapeo de Filantropía e inver-
siones Sociales, una serie de estudios cuyo objetivo fue caracterizar la visión 
y práctica de los diversos tipos de aportantes privados a bienes sociales activos 
en el país: fundaciones filantrópicas, empresas, empresarios, ciudadanos, e 
inversionistas de impacto.

el estudio sobre Filantropía institucional (ceFiS uai 2017) — parte del 
mapeo— entregó una primera caracterización de un sector específico cuyas 
dimensiones son acotadas en el mapa de la sociedad civil 3, pero con signifi-
cativas capacidades de jugar un rol único en este sector para su fortalecimien-
to. esa investigación fue un trabajo colaborativo entre el centro de Filantro-
pía e inversiones Sociales de la escuela de Gobierno de la universidad 
adolfo ibáñez y el Hauser institute de Harvard Kennedy School y, por su 
intermedio, la participación de más de 20 países involucrados en el Global 
Philanthropy report, investigación global que, a través del desarrollo de da-
tos filantrópicos comparables e información transversal a los países, entrega 
una visión global sobre la contribución de las prácticas de la filantropía ins-
titucional al desarrollo social. específicamente, el estudio abordó como obje-
to de investigación la filantropía canalizada a través de fundaciones filantró-
picas operativas 4, legalmente constituidas, que cuentan con una fuente de 
financiamiento estable o permanente, donde el 50% o más de sus recursos 
provienen de una fuente privada, que poseen un directorio propio u otro 
organismo de máxima dirección equivalente, que no tienen accionistas, y que 
dedican su labor a distribuir sus recursos financieros hacia fines sociales, edu-
cativos, culturales, medioambientales u otros ámbitos de beneficio público.

3 Según datos del centro de Políticas Públicas uc existen 234.502 organizaciones de la 
sociedad civil en chile, de las cuales sólo un 0,2% corresponden a la categoría «intermedia-
rios Filantrópicos y Promoción del Voluntariado», con un estatus jurídico correspondiente a 
fundaciones, asociaciones o bien organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos 
o juntas comunales. Ver Sociedad en acción (2017). Construyendo Chile desde las organizaciones 
de la sociedad civil. centro de Políticas Públicas, Pontificia universidad católica.

4 a partir de este universo de organizaciones, el estudio recogió datos (a través de una 
encuesta presencial a directivos de fundaciones identificadas) sobre su operación, sistema de 
trabajo, foco, beneficiarios, recursos financieros, sistema de evaluación, gobierno corporativo 
y recursos humanos, aportando con ello una detallada mirada sobre las características actuales 
de estas organizaciones y del sector en general. Ver aninat y Fuenzalida, Filantropía Institucio-
nal en Chile, ceFiS uai, 2017.
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esta primera caracterización de la filantropía institucional en chile es un 
valioso aporte que nos permite reflexionar sobre las principales fortalezas de 
un sector que muestra dinamismo y profesionalismo. asimismo, permite iden-
tificar algunos desafíos relevantes para el fortalecimiento de la filantropía 
institucional en el país con miras a potenciar su relevancia en el ámbito de 
los aportes privados a bienes públicos. ambos aspectos se abordan a conti-
nuación, en base a los resultados del mencionado estudio.

I. Fortalezas de la filantropía institucional en Chile

entre las características de las entidades filantrópicas en chile, es posible 
identificar algunas fortalezas significativas en el sector. entre ellas, ser un 
sector en crecimiento y ligada a la filantropía familiar, un sector con dispo-
nibilidad de recursos para gasto social, y un sector con factores de profesio-
nalización.

1. Sector en crecimiento y relacionado a la filantropía familiar

La primera fortaleza que se puede identificar en la filantropía institucio-
nal vigente en chile radica en ser un sector que muestra una larga trayecto-
ria y a la vez, un fuerte dinamismo los últimos diez años: de hecho, mientras 
más de la mitad de fundaciones tienen más de 11 años de antigüedad (56%), 
un 44% la componen organizaciones de fundación más reciente.

grÁfIco 1 
antigüedad de las fundaciones por tipo

Fuente: aninat, m. & Fuenzalida, i. (2017). Filantropía institucional en chile, ceFiS uai.
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en chile el crecimiento reciente del sector se explica principalmente por 
el surgimiento de fundaciones familiares — ya que el 66% de ellas tiene me-
nos de 10 años de antigüedad—, y las fundaciones empresariales e indepen-
dientes, que cuentan con una mayor trayectoria, con un 66% y un 79% que 
tienen más de 10 años de antigüedad respectivamente.

Junto con ello, si se mira el total de fundaciones, son las familiares (fun-
dadas y financiadas por familias) las que representan casi la mitad del sector 
con un 45%, mientras que las corporativas (o ligadas a empresas) correspon-
den a un 26%. el 29% restante de las organizaciones que participaron en el 
estudio corresponden a fundaciones independientes.

es importante el peso y crecimiento de la filantropía familiar de chile 
— diferente de la realidad de otros países latinoamericanos (como colombia, 
méxico y Brasil donde prevalecen las corporativas 5)— porque es posible que 
entre las fundaciones de origen familiar prevalezca una estrategia más altruis-
ta y de largo plazo, al menos en comparación con la práctica de fundaciones 
corporativas, que deben relacionarse a la creación de valor de la empresa y, 
en último término, responder a sus accionistas.

2. Con disponibilidad de recursos para el gasto social

Las fundaciones filantrópicas en chile cuentan con una solidez financie-
ra que les permite generar un flujo permanente de ingresos y gastos, y pro-
yectar su labor en el tiempo. Las fuentes de ingreso más comunes de las 
fundaciones filantrópicas son las contribuciones de empresas, contribuciones 
de una familia o individuo, e ingresos obtenidos a través de un endowment 6. 
De hecho, un 27% de las fundaciones cuenta con un endowment o fondo 
patrimonial 7, el que se concentra principalmente entre las fundaciones fami-
liares (39%), mientras que entre las fundaciones independientes un 26% 
cuenta con este tipo de patrimonio y apenas un 5% entre las fundaciones 
corporativas o empresariales.

esta fortaleza financiera les permite generar un importante flujo de gasto 
social, entendiendo por este concepto la inversión en dinero realizada por las 

5 vIllAr, 2015.
6 el estudio identifica como fondo patrimonial o endowment a un fondo de recursos 

financieros que proporciona rentabilidad y con ello permite contar con recursos disponibles 
para el funcionamiento de la fundación.

7 en la mitad de las fundaciones que cuentan con un endowment el valor de este fondo 
supera los uS$ 5 millones y un 17% se encuentra por sobre los uS$ 20 millones.
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fundaciones en el marco de sus proyectos sociales 8. en este ámbito, el estudio 
proyectó que las fundaciones filantrópicas gastaron más de uS$ 83 millones 
en distintos ámbitos durante el año 2015.

al analizar las temáticas a las que las organizaciones les destinan recur-
sos se observa que aquella temática que tiene mayor gasto es educación, 
con una inversión total estimada para el año 2015 de más de uS$ 23 mi-
llones, seguido por la temática de arte, cultura y patrimonio, con un gasto 
total estimado de casi uS$ 14 millones y en tercer lugar por la temática 
de ciencia, tecnología e investigación con más de uS$ 11 millones. La 
temática con menor cantidad de recursos destinados en total es conserva-
ción del medioambiente (uD$ 4,2 millones) y la de asuntos públicos y 
globales (uS$ 2,6 millones).

tAblA 1 
Gasto social estimado, año 2015

Fuente: aninat, m. & Fuenzalida, i. (2017). Filantropía institucional en chile, ceFiS uai.

cabe destacar que si bien un 13% de las fundaciones tiene como temá-
tica principal la conservación del medioambiente, en términos de gasto social 
agregado, este ámbito ocupa el penúltimo lugar. a su vez, la temática de 
ciencia, tecnología e investigación, que es la tercera con mayor gasto social 
agregado, corresponde a la temática principal de apenas un 6% de las funda-
ciones.

8 en el estudio se consideró como gasto social recursos destinados a programas propios 
y donaciones a terceros, pero se excluyeron los gastos fijos administrativos.
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tAblA 2 
temática o foco social principal

Fuente: aninat, m. & Fuenzalida, i. (2017). Filantropía institucional en chile, ceFiS uai.

asimismo, es relevante destacar la presencia a lo largo del país que tiene la 
inversión social proveniente de la filantropía institucional. De hecho, un cuar-
to de las fundaciones cuenta con programas de alcance nacional, aunque el 
destino de recursos de manera focalizada se encuentra mayoritariamente en las 
regiones más pobladas del país: la región metropolitana (61%), seguido por la 
región de Valparaíso (30%). es interesante recalcar el hecho que un décimo 
de las fundaciones destina recursos además a otros países de Latinoamérica.

3. Un sector que opera sus programas y apoya organizaciones

es importante reflexionar sobre la forma de operar de la filantropía ins-
titucional en chile. Las fundaciones operan principalmente a través de pro-
gramas propios (58%) o a través de un sistema mixto de entrega de donacio-
nes a terceros y operación de programas propios (24%). Sólo un 18% de las 
fundaciones opera únicamente a través de entrega de donaciones a terceros. 
adicionando las mixtas a las sólo donantes y a las que operativas, es posible 
inferir que el 82% de las fundaciones realiza programas propios, y el 42% de 
las fundaciones filantrópicas donaciones a terceros 9.

9 en el año fiscal 2015, las fundaciones realizaron más de 1.500 donaciones a terceros, 
las que fueron recibidas por un total de casi 800 donatarios, cuyo monto agregado supera los 
uS$ 20 millones.
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grÁfIco 2 
Fundaciones según tipo de operación

Fuente: aninat, m. & Fuenzalida, i. (2017). Filantropía institucional en chile, ceFiS uai.

Los programas propios que realizan las fundaciones son principalmente 
programas educativos en distintos ámbitos (deporte, medioambiente, arte, 
seguridad, salud, reciclaje, familia, etc.), y programas de fortalecimiento de 
establecimientos educacionales (gestión, capacitación, infraestructura, etc.). en 
menor medida se reporta la realización de programas deportivos, de salud 
(prestaciones de salud, atención psicológica, programas de rehabilitación) y 
también la administración de instituciones o programas culturales (museos, 
teatros, programación artística o cultural, etc.).

tAblA 3 
tipos de programas de fundaciones que operan programas propios

Fuente: aninat, m. & Fuenzalida, i. (2017). Filantropía institucional en chile, ceFiS uai.
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es importante destacar los distintos aportes que las fundaciones filantró-
picas realizan a organizaciones sociales. De hecho, un 73% de las fundaciones 
filantrópicas que realizó donaciones a terceros lo hizo a instituciones regis-
tradas sin fines de lucro y en segundo término a individuos particulares (45%, 
primordialmente a través de becas).

grÁfIco 3 
Destinatarios de fundaciones que realizan donaciones

Fuente: aninat, m. & Fuenzalida, i. (2017). Filantropía institucional en chile, ceFiS uai.

también destaca la extendida práctica de apoyo a otras organizaciones que 
realiza un 55% de las fundaciones, ya sea en el marco de sus donaciones o 
de la operación de sus programas propios. cuando este apoyo se manifiesta 
en forma de recursos financieros a organizaciones externas, los principales 
ámbitos que se financian son proyectos o programas (91%), seguidos en me-
nor medida de apoyo operativo o fortalecimiento institucional (41%). La 
entrega de recursos destinados a investigación o evaluación de resultados o 
impacto, concientización y campañas de apoyo a causas sociales, marketing 
y/o levantamiento de capital o donaciones y financiamiento para casos de 
emergencia o déficit de las organizaciones beneficiarias, son ámbitos que las 
fundaciones filantrópicas financian en menor medida.
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tAblA 4 
Ámbitos de apoyo financiero a organizaciones

Fuente: aninat, m. & Fuenzalida, i. (2017). Filantropía institucional en chile, ceFiS uai.

es importante constatar que las fundaciones entregan también apoyo no 
monetario a entidades filantrópicas, señal de compromiso con el fortaleci-
miento del sector. Lo más común es la entrega de apoyo mediante la articu-
lación de redes de apoyo (65%), seguido por las mentorías con personal 
propio de la fundación (54%) y la prestación de servicios administrativos con 
personal propio (20%). en menor proporción entregan también donaciones 
en especies o préstamos de infraestructura propia de la fundación (9%).

tAblA 5 
Ámbitos de apoyo no monetario

Fuente: aninat, m. & Fuenzalida, i. (2017). Filantropía institucional en chile, ceFiS uai.
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4. Orientación hacia la efectividad

uno de los principales desafíos de los aportes filantrópicos es la ausencia 
de obligación de rendir cuentas externas, debido a que la filantropía no tie-
ne incorporada fuerzas sistémicas que motiven su progreso continuo (tierney 
& Fleishman 2011). Las fundaciones filantrópicas en chile muestran altos 
niveles de orientar su operación hacia la efectividad. Dos características de su 
sistema de gestión dan cuenta de ello: la alta incorporación de políticas de 
evaluación de sus programas y la profesionalización de su gobernanza y equi-
pos ejecutivos. ambos aspectos tienen directa relación con el desafío de crear 
una percepción positiva y de confianza hacia el rol de la filantropía en la 
sociedad. De hecho, se ha identificado que la demostración del impacto de 
la inversión filantrópica constituye la piedra angular de la creación de con-
fianza (HiHu & uBS 2015).

5. Políticas de evaluación

una característica significativa en la orientación hacia la efectividad que 
muestran las fundaciones filantrópicas en chile es que un 65% de fundacio-
nes filantrópicas reporta que incorpora políticas de evaluación en los distin-
tos proyectos o programas. también es especialmente relevante el uso que 
dan a estas evaluaciones: principalmente las destinan al aprendizaje interno y 
el control de la labor que realizan (94%), lo que señala una conciencia de 
mejora continua. en menor proporción esta información se utiliza para di-
fusión externa (41%), y en un porcentaje menor para generar incidencia en 
políticas públicas (29%) y para recaudación de fondos (19%).

grÁfIco 4 
uso de información de evaluaciones

Fuente: aninat, m. & Fuenzalida, i. (2017). Filantropía institucional en chile, ceFiS uai.



MAGDALENA ANINAT472

en la mayoría de los casos, los procesos de evaluación son llevados a cabo 
por un equipo interno de las fundaciones. La excepción son las evaluaciones 
con grupos de control, que en su mayoría son llevadas a cabo por equipos 
de expertos o consultores externos contratados por las fundaciones.

grÁfIco 5 
tipo de evaluaciones (según equipo responsable)

Fuente: aninat, m. & Fuenzalida, i. (2017). Filantropía institucional en chile, ceFiS uai.

Si bien el esfuerzo de realizar medición de impacto con grupo de control 
los últimos cinco años es especialmente significativo dado los recursos y 
tiempos que involucra esta metodología, su práctica es reportada sólo en un 
cuarto de las fundaciones, con una mayor proporción en las fundaciones 
empresariales.

Se debe considerar que la dimensión del gasto social del sector con la 
capacidad de inversión pública que tiene el estado en ámbitos similares 10, el 

10 Por ejemplo, según la Ley de Presupuesto del año 2015, la inversión en cultura fue de 
uS$ 213,7 millones (considera la suma del presupuesto destinado a cnca, Fondos de la 
artes y cultura, DiBam, cmn y red de Bibliotecas Públicas). Para el mismo año, este 
estudio recoge que las fundaciones filantrópicas realizaron el año 2015 un gasto agregado de 
uS$ 13,8 millones destinados al área de arte, cultura y patrimonio. Pese a ser el segundo 
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rol de innovación en modelos efectivos de intervención parece más pertinen-
te para las fundaciones filantrópicas que medir logros en base a alcanzar gran 
cobertura de población. Por ello, esta práctica es especialmente importante y 
debiera ampliarse, más aún si se considera que uno de los roles relevantes que 
puede cumplir la filantropía institucional es aportar a la innovación de mo-
delos de intervención social que logren escalar a política pública, o permitir 
la replicabilidad de sus programas mostrando efectividad basada en evidencia.

6. Gobiernos corporativos y recursos humanos

La segunda característica importante en la orientación a la efectividad es 
una gestión profesional de las instituciones. en este ámbito es importante 
destacar aspectos de sus gobiernos corporativos, que muestran fortalezas y 
también algunas debilidades.

entre las fortalezas, es en primer término, el hecho que el 94% de las 
fundaciones cuenta con un directorio 11, sin ningún tipo de compensación 
económica por sus funciones en el 92% de los casos (lo que está restringido 
a nivel legal).

Los directorios o consejos de las fundaciones filantrópicas en chile están 
compuestos en promedio por siete personas, dos de las cuales corresponden a 
mujeres. es decir, la participación femenina en los directorios de fundaciones en 
promedio es menor a un tercio. Junto con ello, un 21% de las fundaciones no 
cuentan con ninguna mujer en el directorio, tema que entrega una señal de 
alerta respecto de la falta de diversidad de la visión de los gobiernos corporativos.

fIgurA 1 
composición de directorios

Fuente: aninat, m. & Fuenzalida, i. (2017). Filantropía institucional en chile, ceFiS uai.

ámbito con mayor gasto social entre las fundaciones, la inversión del sector sólo equivale al 
6% del gasto público en esta área.

11 Sólo cinco casos declaran no tener un directorio como tal, pero entre ellas todas 
cuentan con un consejo administrativo que cumple la misma función.
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además, en el 67% de las fundaciones los miembros del directorio o 
consejo ocupan cargo por períodos fijos y el principal mecanismo de selec-
ción de los miembros del directorio es mediante la designación directa, 
donde un 70% utiliza únicamente este mecanismo.

con todo, los directorios muestran un alto nivel de participación de los 
directores en definiciones estratégicas de las entidades filantrópicas: el 100% 
de las fundaciones encuestadas declara que cuenta con una misión que ha 
sido aprobada por el directorio y existe un alto involucramiento — tanto a 
nivel de toma de decisiones como de desarrollo— en la estrategia de la fun-
dación (70%) y los aportes a terceros que realizan (48%). Sin embargo, la 
definición de la política de medición y evaluación de la fundación es la tarea 
con menor participación del directorio, donde apenas un 37% participa en 
su definición y desarrollo, y un 24% no participa en ninguna instancia de 
ésta.

grÁfIco 6 
nivel de participación del directorio

Fuente: aninat, m. & Fuenzalida, i. (2017). Filantropía institucional en chile, ceFiS uai.

a nivel de equipos ejecutivos, las fundaciones cuentan principalmente con 
personal remunerado: el año 2015 emplearon a más de 1.300 personas a 
jornada completa remuneradas durante, con un promedio bastante mayor, 
como es esperable, entre las fundaciones que operan programas propios res-
pecto a las que son exclusivamente donantes. el número de voluntarios, en 
términos de jornadas completas, también es mayor entre las fundaciones que 
operan programas propios.
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II. Desafíos de la filantropía institucional en Chile

al analizar la caracterización del sector fundacional en chile es posible 
identificar también desafíos relevantes que tiene la filantropía institucional en 
este país. a continuación, nos detenemos en cuatro desafíos que parecen 
relevantes si se busca ampliar la relevancia del sector en el desarrollo social. 
estos desafíos están relacionados con: el nivel de montos que canaliza la fi-
lantropía institucional, la alta concentración en pocos focos sociales, la falta 
de diversidad de modelos operativos y la debilidad de las prácticas de trans-
parencia.

1. Mayor escala de canalización de recursos

Según el estudio citado, en chile la filantropía institucional canaliza en 
gasto social —esto es, el monto que destinan las fundaciones en donaciones 
o programas con destino social— unos uS$ 83 millones en cifras del año 
2015. Si bien esta cifra no señala el impacto en el cambio social o medioam-
biental de los beneficiarios, es un dato objetivo del aporte económico que 
realiza este sector y contribuye a engrosar el 0,1% del PiB que aportan las 
donaciones registradas ante el Servicio de impuestos internos acogidas a 
distintas legislaciones de incentivos tributarios 12.

con todo, en términos comparados el aporte de la filantropía institucio-
nal al PiB es sustantivamente menor respecto al gasto social de otros países 
respecto de los cuales se cuenta con información. en el caso de estados 
unidos, uno de los países que lidera en el desarrollo filantrópico, el gasto 
social se calcula en uS$ 52 mil millones para 2014 (Foundation center 2014), 
un porcentaje respecto del PiB de ese año 10 veces mayor que el chileno, 
alcanzando el 0,35%. en cuanto a Brasil, un caso relevante de la región, el 
porcentaje fue un 66% mayor en 2014, alcanzando el 0,05% (GiFe census 
2014).

12 el presente estudio no logró identificar cuánto del gasto social que realizan las fun-
daciones filantrópicas se acogen a leyes de donaciones. Sin embargo, considerando el gran 
porcentaje de fundaciones que operan programas propios o de fundaciones que donan a 
terceros vía becas a individuos, es posible asumir que gran parte de los uS$ 83 millones de 
gasto social de fundaciones, se adicionan a los uS$ 250 millones registrados por el Sii como 
donaciones sociales realizadas en 2015 (ver Sociedad en acción 2017).
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tAblA 6 
Porcentaje del PiB en gasto social de Brasil, chile y estados unidos

Fuente: aninat, m. & Fuenzalida, i. (2017). Filantropía institucional en chile, ceFiS uai.

Las donaciones en chile han crecido alineadas al crecimiento del PiB. Sin 
embargo, los datos comparados muestran que, dado el crecimiento económi-
co, su integración a la oecD pero también la persistencia de comunidades 
en situación de alta vulnerabilidad, es posible señalar que este gasto social del 
sector fundacional debiera crecer. en otras palabras, dado su nivel de riqueza, 
en chile existe un amplio margen para el crecimiento de la inversión social 
que realizan las fundaciones filantrópicas, lo que permitiría aprovechar el 
esfuerzo de crear estructuras para la canalización de aportes privados signifi-
cativos.

2. Atender distintos focos temáticos

el sector fundacional en chile muestra alta concentración en ciertos fo-
cos sociales y menor prioridad o gasto social en otros, dejando casi sin pre-
sencia ámbitos principalmente relacionados con el los derechos humanos y 
civiles. como se señaló anteriormente, la filantropía institucional en chile 
realiza un significativo aporte a la educación, siendo el principal foco de las 
fundaciones filantrópicas (37%) y el ámbito en que se invierten los mayores 
montos de gasto social (uS$ 23 millones en 2015).

al comparar la temática principal por tipo de operación de las fundacio-
nes, también es posible constatar que, entre las fundaciones donantes, la prin-
cipal temática es educación (80%). La misma temática es prioritaria también 
entre las fundaciones mixtas (50%), pero en una menor proporción que las 
donantes. en el caso de las fundaciones que operan programas propios, edu-
cación se encuentra en el tercer lugar, con un 18%.
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tAblA 7 
temática principal según tipo de operación

Fuente: aninat, m. & Fuenzalida, i. (2017). Filantropía institucional en chile, ceFiS uai.

La relevancia de la educación como foco principal es una realidad com-
partida a nivel del sector filantrópico entre países de Latinoamérica, donde 
el 45% de los fondos son destinados a educación (Global Philanthropy report 
2018): en argentina, Brasil y colombia la educación es el tema prioritario 
en la agenda de la inversión social privada y en méxico es la temática prio-
rizada en segundo lugar, con un porcentaje cercano al principal (Villar 2015). 
Se trata de una temática que también es prioridad en el resto del mundo, ya 
que el 35% de casi 30.0000 fundaciones enfoca al menos algunos de sus 
recursos para este sector (Global Philanthropy report 2018).

De hecho, la fuerte concentración en educación que muestra el sector de 
la filantropía institucional en chile tiene como contrapartida una baja pre-
sencia en sectores relevantes para el bienestar humano, y donde el aporte 
filantrópico a nivel internacional suele tener un importante rol, como es el 
caso de salud. Según estudios del ceFiS uai, en chile la ciudadanía iden-
tifica el ámbito de salud y discapacidad como primera prioridad para el 
destino de donaciones de parte del sector privado 13 y, sin embargo, sólo un 

13 Los estudios de opinión pública del centro de Filantropía e inversiones Sociales sobre 
Percepción ciudadana de las Donaciones Sociales empresariales (2015) y Percepción ciuda-
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6% de fundaciones señala como su ámbito prioritario de inversión. De hecho, 
el gasto social agregado de las fundaciones filantrópicas en este sector no 
supera un décimo del gasto social total de la filantropía institucional en chi-
le. mientras que en estados unidos la temática de salud cuenta con un lugar 
prioritario al mismo nivel que educación, con un gasto en donaciones anual 
de uS$ 5 mil millones en esta temática. en este sentido, se torna relevante 
investigar las trabas específicas que subyacen a esta ausencia, entre las cuales 
cabría mencionar la inexistencia de incentivos tributarios a las donaciones 
directas al sector salud.

Junto con las ausencias, cabe destacar la amplia trayectoria que tienen las 
fundaciones filantrópicas en dos ámbitos que han ido ganando relevancia en 
la agenda pública: las fundaciones dedicadas al arte, cultura y patrimonio, con 
un promedio de inversión de uS$ 618 mil en 2015 por fundación, y el 
ámbito de conservación del medioambiente, que cuenta también con funda-
ciones filantrópicas de larga trayectoria, aunque baja en términos de inversión 
(uS$ 136 mil de inversión promedio en 2015).

3. Diversidad en los modelos de operación

Por otra parte, como se señaló anteriormente, la filantropía institucional 
en chile es llevada a cabo en su gran mayoría a través de la operación de 
programas propios o a través de un sistema mixto de entrega de donaciones 
a terceros y operación de programas propios que combina donaciones y 
operación de programas propios.

esta tendencia de sistema operativo es totalmente diferente a lo que 
sucede en el contexto estadounidense, donde la filantropía está compues-
ta en un 96% por fundaciones independientes, que operan exclusivamen-
te a partir de la entrega de donaciones a individuos o instituciones (Glo-
bal Philanthropy report 2018; Foundation center 2014) y en un 
contexto legal que diferencia entre public foundations y private foundations, 
estableciendo no sólo diferencias de regulación, sino también en los in-
centivos a las donaciones hacia unas y otras. De hecho, mientras en chile 
el 8% del total de donaciones provienen de la filantropía institucional (uS$ 
20 millones, sobre uS$ 250 millones total en donaciones registradas en el 
Sii en 2015), en estados unidos el 16% del monto total de las donaciones 

dana de las Donaciones Sociales de las empresas (2016) identifican que más del 55% de los 
ciudadanos manifiestan que la Salud y Discapacidad debiera ser la prioridad en el destino de 
las donaciones sociales tanto de las empresas como de los empresarios.
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proviene de las fundaciones (uS$ 46 mil millones sobre uS$ 310.200 
millones 14).

es difícil proyectar que el sistema estadounidense podría asimilarse en el 
contexto chileno, más aun, considerando que la nuestra es una realidad com-
partida entre las fundaciones filantrópicas en Latinoamérica. otros estudios 
del ceFiS uai muestran que, bajo la visión de los empresarios, existe una 
mirada crítica respecto del nivel profesional de las organizaciones sociales 
(aninat 2016) y es justamente la falta de confianza en la capacidad y trans-
parencia de las organizaciones beneficiarias una de las razones que señalan la 
amplia inclinación en las fundaciones de Latinoamérica a operar sus progra-
mas propios (HiHu & uBS 2015).

Sin embargo, es importante reflexionar sobre las consecuencias que un 
sector excesivamente concentrado en sus propias operaciones tiene sobre el 
fortalecimiento e independencia de las organizaciones de la sociedad civil, 
que ante la ausencia de financiamiento desde fuentes privadas, podrían tender 
hacia una creciente captura por parte del sector público como financista 
mayoritario que define el sistema de operación bajo la modalidad de subven-
ciones o contratación de proveedores, generando lo que la economía deno-
mina problema de agente principal. Por ello es especialmente interesante que 
un grupo de fundaciones líderes estén ampliando sus sistemas operativos 
incorporando modelos de contratos contra resultados de impacto social (bajo 
la modalidad de pago contra resultados) y las inversiones de impacto.

4. El desafío de la transparencia

en el ámbito de transparencia existe un desafío importante para la filan-
tropía institucional en chile. en temas de rendición de cuentas y acceso 
público a la información, el estudio citado recogió información sobre los 
tipos de información que las fundaciones preparan anualmente sobre su ges-
tión, en su gran mayoría memorias y balances, resumen de gastos, estados 
financieros, etc., que fue contrastado con una revisión exhaustiva sobre la 
información que publican las fundaciones en sus páginas web institucionales. 
Se pudo comprobar que sólo un 29% de las fundaciones filantrópicas tiene 
sus memorias publicadas, y apenas un 24% publica sus estados financieros y/o 
montos de gasto social de algún tipo. este porcentaje corresponde principal-
mente a fundaciones empresariales y en bastante menor medida a las inde-

14 Datos de Foundation center, correspondiente al año 2014. Se excluyen uS$ 6 mil 
millones correspondientes a gasto de operating Foundations.



MAGDALENA ANINAT480

pendientes y familiares. Se debe tomar en cuenta que, además, un 17% de las 
fundaciones filantrópicas ni siquiera cuenta con página web institucional 
vigente.

III. Conclusiones

el presente análisis revisa las principales fortalezas y desafíos que mani-
fiesta el sector fundacional, en base al primer estudio de caracterización del 
sector Filantropía institucional en chile realizado por el ceFiS en 2017.

el sector muestra un dinamismo impulsado especialmente por la filantro-
pía familiar que ha creado, en los últimos años, un mayor número de estruc-
turas para canalizar su filantropía y estructurar sus legados, en forma diferen-
ciada de las prácticas de responsabilidad social corporativa de sus empresas.

Las fundaciones filantrópicas cuentan con estabilidad financiera y un gas-
to social que canalizan principalmente bajo la operación de sus propios pro-
gramas y donaciones a terceros en menor medida. Si bien esta mayoritaria 
forma de operar (con sus propios programas) pudiera debilitar a las organi-
zaciones sociales, es importante reconocer que las fundaciones reportan un 
significativo aporte monetario y no monetario hacia organizaciones sin fines 
de lucro para el desarrollo de programas. con todo, para el desarrollo del 
tercer sector y reducir los niveles de captura desde el estado, se hace nece-
sario ampliar el rol de fundaciones donantes e incorporar, en mayor medida, 
el fortalecimiento hacia las entidades y no sólo sus programas.

más aún, si el objetivo de las fundaciones filantrópicas es aportar a en-
frentar desafíos sociales complejos, es necesario indagar con mayor profundi-
dad en qué tipo de estructura (donante, mixta u operativa) facilita la coope-
ración y los encadenamientos que permiten tener mayor impacto. cabe 
considerar también que la operación de programas propios requiere mayores 
estructuras en términos de recursos humanos, una curva de aprendizaje res-
pecto del desarrollo de programas de intervención, y un mayor gasto en 
administración, todo lo cual tiene un costo de oportunidad si se compara con 
la mantención de un sistema de evaluación de inversión social de donaciones 
a organizaciones externas a través del cual se pueda obtener similar efectivi-
dad en término de logro de resultados.

La orientación hacia la efectividad es un punto a destacar en términos de 
incorporación y uso de políticas de evaluación. esta práctica debiera fortale-
cerse con una mayor incorporación y desarrollo de evidencia, lo que facili-
taría, además, la incidencia en política pública.
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La gobernanza también muestra bemoles: un alto involucramiento de los 
directorios en tomas de decisiones en ámbitos relevantes (principalmente en 
la estrategia y aportes a terceros), pero con indicadores que señalan una baja 
diversidad en su integración.

Si bien los montos de gasto social son un aporte relevante considerando 
el total de donaciones registradas, es aún bajo para el nivel de crecimiento 
económico del país y a nivel comparado. Dado el nivel de profesionalización 
y análisis de resultados que muestran las fundaciones, es esperable que sean 
capaces de canalizar mayores volúmenes de recursos privados hacia el bien-
estar social. ello, sin duda, daría una mayor relevancia al sector en la medida 
en que se fortalezca también su orientación hacia lograr impacto social. en 
este sentido, quedan para futuras investigaciones analizar la existencia de co-
rrelaciones entre fortaleza institucional de las fundaciones y altos niveles 
presupuestarios.

Por otra parte, existen también desafíos en los focos sociales en que se 
concentra la filantropía institucional en chile. La educación es un ámbito de 
amplia prioridad. Sin embargo, dados los altos índices de inversión pública y 
privada que existen en educación 15 y el proceso de reforma al sistema edu-
cativo y su financiamiento público, surge como desafío para el sector filan-
trópico comprender el valor del aporte que ha realizado en este ámbito y 
definir posibles nuevos roles ante los desafíos que persisten en los distintos 
niveles educativos, y posibilidades de estructurar encadenamientos entre los 
aportes privados y la inversión pública 16. Sin duda, se trata de un tema rele-
vante para futuras investigaciones sobre el sector filantrópico en chile, más 
aún cuando la literatura señala que el financiamiento público puede promo-
ver la filantropía en ciertos ámbitos o empujarla hacia otras áreas que reciben 
menor apoyo público, o no tener efecto, según cómo se diseñe el financia-
miento público hacia organizaciones sociales (Sokolowski 2012).

15 chile gasta un 6,9% del PiB en educación, cifra mayor al 6,1% del PiB que en pro-
medio gastan los países de la ocDe. De esta cifra, chile tiene la mayor proporción de 
fondos privados entre los países de la ocDe, en su mayoría debido al alto financiamiento 
privado en la educación terciaria. Ver oecD 2015 Education Policy Outlook 2015. oecD 
Publishing.

16 a modo de ejemplo, se podrían estudiar modelos de relación entre el 30% de las 
fundaciones filantrópicas que identifican entre sus beneficiarios a menores de hasta 8 años de 
edad, y uno de los desafíos que la ocDe ha señalado para el sistema educativo en chile 
respecto de la necesidad de aumentar el gasto en educación preescolar, considerando que en 
diez años se duplicó la matrícula mientras el gasto en este ámbito se ha mantenido relativa-
mente estable. Ver oecD 2016, Education at a Glance 2016, oecD Publishing.
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asimismo, dada la baja presencia de otras temáticas relacionadas con el 
bienestar de las personas, como la salud, se hace necesario un análisis de 
mecanismos que incentiven al aumento de la inversión en ámbitos relegados 
por el sector. el sistema chileno de incentivos tributarios es particularmente 
engorroso, excluye algunos ámbitos que parecen relevantes para la participa-
ción privada en bienes públicos (como salud y medioambiente) y no incor-
pora en forma equitativa la participación de los contribuyentes individuales 
y jurídicos 17.

Facilitar el desarrollo de la filantropía institucional requiere no sólo de 
modificaciones legales, sino también del fortalecimiento de la confianza pú-
blica hacia las fundaciones. en este ámbito existe un desafío relevante en 
prácticas de transparencia y acceso público de su información, elemento que 
tiene incidencia en fortalecer la credibilidad y entender el rol que cumple el 
sector fundacional. contar con una disposición hacia la transparencia y co-
municación abre también oportunidades al trabajo colaborativo, tan necesario 
para crear iniciativas de mayor incidencia ante desafíos sociales complejos.
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