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Los campamentos son realidades que revelan con rostro humano las tremendas inequidades exis-
tentes en las sociedades latinoamericanas. Al mismo tiempo, evidencian la falta de iniciativas con-
cretas que las enfrenten y superen. En Chile, a un poco más de un año de celebrar el bicentenario 
de nuestra patria, nos encontramos con que esa celebración no será completa si es que las familias 
que habitan en campamentos aún no encuentran una solución permanente a su situación de vul-
nerabilidad. Y esta vulnerabilidad no sólo se explicita en la falta de una vivienda digna, sino que 
también en carencias educacionales, laborales, sociales y culturales. Estas carencias, además de 
afectar materialmente a las familias, afectan sus condiciones de vida, desde la confianza y seguridad 
personal, hasta el bienestar emocional, familiar, sus percepciones sobre el entorno y elementos de 
la vida cotidiana.
Lograr un techo digno donde vivir no es el único aspecto que beneficiaría a las familias de campa-
mentos. Políticas e intervenciones integrales permitirían que la obtención de este techo no refleje 
sólo el orgullo de la casa propia, sino que también revele el orgullo de sentirse parte de una sociedad 
que los convence de su empoderamiento a partir de herramientas que potencian la riqueza de las 
personas y que generan puentes entre los excluidos y el resto de la sociedad. Para conocer mejor 
cómo se vive la vulnerabilidad en un asentamiento se necesita reconocer las carencias existentes, 
pero también comprender cómo actúan y qué piensan los pobladores de campamentos. Porque hay 
que comprender que una intervención no logra mucho si es que no hace partícipes del proyecto a 
sus beneficiarios. Hay que buscar que ellos mismos conozcan y aprueben qué es lo que quieren para 
sus vidas y cómo quieren lograr ese cambio. Luego, lo importante es conocer cómo y para qué quie-
ren ser empoderados los pobladores. Después habrá tiempo para evaluar el tipo de herramientas 
que se deben desarrollar para dichos fines. 
Por esto es sumamente relevante entender las percepciones de vida de quienes viven en campamen-
tos, sus opiniones y sus estilos de vida, para que la forma en que nos acerquemos a ellos no marque 
un camino impuesto, sino más bien una forma de trabajo conjunto que invite a los pobladores a ser 
protagonistas de su propio desarrollo. Así, la inclusión social debe remitir a redes estables y firmes, 
donde cada uno aparezca en igualdad de condiciones frente a otros, y no como un desigual en busca 
de ayuda. 
En este número se aborda la vulnerabilidad de las familias de campamentos desde diversas perspec-
tivas, tales como los estilos de crianza y parentalidad, la realidad indígena, percepciones de demo-
cracia y la realidad de género en las directivas comunales. Desde todas estas miradas se muestra 
cómo, a partir de la vivencia en un campamento, se forjan y tensionan diversas lógicas sociales de 
poder dentro de los sin poder. Asimismo, este número abarca una mirada multidisciplinaria de diver-
sos académicos que influyen en materia de políticas públicas y sociales, aportando a la superación 
de la vulnerabilidad y exclusión de las familias de los asentamientos.   
Así, el trabajo en los campamentos debe entenderse como un bien común, no sólo de quienes tra-
bajan directamente, sino que de la sociedad en su conjunto, abordando no sólo los problemas que 
enfrentan las familias, sino que también su realidad y la forma en que ven el mundo. Tal como dice 
Jeffrey Sachs en su artículo publicado en este número: “la nuestra, es la generación que puede termi-
nar con la extrema pobreza…”, debemos tomar parte de esta tarea, reconociéndonos como iguales y 
buscando el bien común. Esperamos de esa manera realmente celebrar todos un nuevo año de vida 
en Chile, y en el resto de los países de América Latina. 


