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Resumen

La propuesta investigativa es una revisión 
teórica para contribuir a la comprensión de 
la educación de niñas y niños haitianos en la 
zona fronteriza Anse á Pitre-Pedernales y de las 
estrategias de aculturación en dicho contexto. 
Se establecen los resortes teóricos del objeto de 
estudio en consonancia con uno de los proble-
mas contemporáneos más visibles a escala 
mundial: la necesidad de propiciar educación de 
calidad a niños, niñas y adolescentes migrantes 
o desplazados víctimas de un contexto carac-
terizado por la vulnerabilidad económica, la 
violencia, la búsqueda de una mejor educación 
y/o separación familiar. Esta ponencia aborda la 
gestión y política de desarrollo de la educación 
dominicana en la zona fronteriza para respon-
der a una de los principales retos educativos de 
la agenda 2030 en República Dominicana. 
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Abstract

The research proposal is a theoretical review 
to contribute to the understanding of the 
education of Haitian boys and girls in the Anse 
á Pitre-Pedernales border area and of the 
acculturation strategies in that context. The 
theoretical springs of the object of study are 
established in line with one of the most visible 
contemporary problems on a global scale, the 
need to provide quality education to migrant 
or displaced children and adolescents who are 
victims of a context characterized by economic 
vulnerability, violence, the search for a better 
education and/or family separation. This paper 
addresses the management and development 
policy of Dominican education in the border 
area to respond to one of the main educational 
challenges of the 2030 agenda in the Dominican 
Republic.
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1. Introducción
En la actualidad, uno de los problemas contemporáneos más visibles a escala 

mundial es la necesidad de propiciar educación de calidad a niños, niñas y adolescentes 
migrantes o desplazados víctimas de un contexto caracterizado por la vulnerabilidad econó-
mica, la violencia, la ausencia y/o separación familiar, entre otros. Según la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), durante 2018 los niños 
menores de cinco años constituyeron el 16 % de las personas desplazadas a escala mundial.

En el II Foro Subregional sobre niños, niñas y adolescentes en contexto de migración y despla-
zamiento forzado: Construyendo escenarios para soluciones duraderas (Costa Rica, 2019) se 
examinaron los efectos positivos y negativos que la migración y el desplazamiento pueden 
tener en los sistemas educativos y cómo la educación es un factor potente que configura los 
flujos migratorios. Entre las recomendaciones prioritarias están: la necesidad de una educa-
ción intercultural, la eliminación de barreras burocráticas, la adecuada preparación de los 
maestros, la rápida inclusión en los sistemas educativos del país de acogida, para evitar una 
segregación (UNESCO, 2019).

Las fronteras, en especial las internacionales, cobran cada vez más importancia en el ámbi-
to de las investigaciones sociales, sobre todo por procesos económicos que emergen de la 
globalización, las decisiones geopolíticas, los desniveles económicos entre países vecinos y 
el impacto que estos procesos tienen en la sociedad y en las personas en el ámbito privado 
(Dilla, 2015, p. 46).

En esta realidad global se encuentra la frontera domínico-haitiana, caracterizada por 
complejas condiciones socioeconómicas, culturales e históricas. De naturaleza imprecisa 
desde el punto de vista geográfico-administrativo, con puntos de referencia localizados en 
los ríos Masacre al norte y Pedernales al sur. Silié, Segura y Dore (2002) enfatizan que para 
conocer la verdadera situación del inmigrante haitiano hay que profundizar en las condi-
ciones de la población migrante, su identidad, la documentación legal, la nacionalidad y los 
derechos humanos.

La particularidad y contribución de este artículo es que, como parte del desarrollo de la 
frontera domínico-haitiana, es necesario el análisis de la adaptación cultural de niños y niñas 
haitianos con el sistema educativo dominicano. La investigación lleva como título «Relatos de 
vida de niñas y niños haitianos: agencia de su educación en la zona fronteriza Anse á Pitre-
Pedernales y su vinculación con el modelo de aculturación de John W. Berry».

Los aportes de la presente propuesta de investigación están enfocados hacia la pobla-
ción infantil, la escuela y las políticas educativas. Las instituciones educativas ubicadas en 
la frontera de República Dominicana con Haití se beneficiarán de estos resultados, porque 
sería un insumo para la toma de decisiones en el proceso educativo. Las conclusiones del 
estudio son útiles tanto para el Ministerio de Educación de República Dominicana y para 
Haití, pues permiten analizar las políticas públicas actuales relacionadas con la educación 
fronteriza y propiciar cambios basados en informaciones científicas.
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2. Metodología
Según el enfoque seleccionado, humanista cualitativo, el interés es conocer una realidad en 

toda su complejidad, comprender el fenómeno a través de la comprensión misma de los seres 
humanos que lo hacen posible dentro de sus propios espacios y contextos de interacción natu-
ral. En este estudio los relatos de vida de los niños haitianos que estudian en la frontera Ansé 
a Pitre-Pedernales contribuyen a desarrollar una innovación metodológica en los estudios de 
educación fronteriza en República Dominicana. Además, se analizan los aportes de la investiga-
ción referidos a la teorización del uso de las voces y de la agencia de los niños al tomar en cuenta 
el problema de dicha utilización, así como los componentes éticos al realizarla.  

La investigación proyecta un esquema que propone una metodología para abordar el 
proceso educativo partiendo del concepto de aculturación.

Para referirse a los cambios culturales resultantes del contacto intercultural se emplea 
el término aculturación, que define componentes contextuales relacionados con la sociedad 
de origen y de acogida como los aspectos económicos, sociales, culturales, educativos, fami-
liares y el entorno residencial, los que en una primera etapa se deben tomar en cuenta para 
comprender el contexto en que se inicia el proceso de aculturación (Figura 1).

Figura 1
Componentes contextuales del proceso de aculturación

Componentes contextuales Componentes personales

Sociedad de origen:
Contexto político

Contexto sociocultural
Situación económica

Factores demográficos
Situación de la educación

Grupo (aculturación)
Económicas

Sociales
Culturales
Educativas

Familiares y entorno residencial

Sociedad de asentamiento
        Ver el tema del tipo de sociedad

Contexto social
Situacion Educativa

Políticas migratorias/ normativas
Situación política y económica

Factores moderadores previos/continúan al proceso de aculturación:
• Edad, educación, características culturales.
• Motivación para integrar/Trasladarse para recibir educación.
• Contexto familiar/vinculación de la familia con la escuela.

Aculturación-componentes conductuales-adaptación
Adaptación: estrategias y sus resultados, asimilación, 
integración, separación y marginalización.
Cambios conductuales (adaptación psicológica)

• Grado de aprendizaje de la cultura de la nueva   
 sociedad.
• Grado de desprendimiento de la cultura original. 
• Actitudes y cambios conductuales en función de  
 las estrategias de aculturación.
• Adaptación psicológica, adaptación sociocultural,  
 adaptación intercultural.

Factores mediadores durante la aculturación:

Tiempo de adaptación en la sociedad de asentamiento
Estrategias y conductas 
Afrontamiento, algunas estrategias
Apoyo social
Prejuicio y discriminación
Factores de aceptación social y/o cultural
Convivencia en las dos culturas
Edad

Nota: Adaptado de: Berry, J. W. (1990). Psychology of Acculturation. En: J. Berman. (Ed.).  
Cross Cultural perspectivas: Nebraska Symposium of Motivation. Lincoln: University of Nebraska Press.
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3. Resultados
Aculturación es un concepto definido por componentes contextuales relacionados con 

la sociedad de origen y de acogida, entre ellos los aspectos económicos, sociales, culturales, 
educativos, familiares y entorno residencial, los que en una primera etapa se deben tomar en 
cuenta para comprender cómo se inicia el proceso. 

Existen diferencias grupales e individuales en la forma en que las personas llevan sus vidas 
durante este proceso. A escala grupal no existe excepción para que el grupo no tenga cambios 
culturales; en el plano individual se expresa la aculturación psicológica en la que tiene lugar 
cambios conductuales. 

Los factores moderadores previos al proceso de aculturación, las estrategias de acultu-
ración que son parte de la adaptación y los factores mediadores del proceso que ocurren 
durante el desarrollo del proceso aculturativo son los componentes dentro del esquema de 
análisis de J. Berry. 

Ante este diverso escenario, desde el punto de vista del grupo minoritario, Berry (1997) 
establece cuatro estrategias:

• Asimilación: los individuos no desean mantener su cultura y buscan a diario interacción 
con otras culturas.

• Separación: aferrarse a su cultura original y al mismo tiempo se evita la interacción
• Integración: interés de ambos grupos de mantener la cultura original de uno, mientras 

que en las interacciones diarias asumen elementos de la otra cultura. 
• Marginación: poca posibilidad o escaso interés en el mantenimiento cultural (a menudo 

por razones de pérdida cultural) y poco interés en tener relaciones con los demás (en 
ocasiones por razones de exclusión o discriminación).

Una actualización teórica de este análisis lo encontramos en Berry (2019) cuando puntua-
liza que se puede dar el caso de una interrelación entre las cuatro estrategias, en los planos 
individual o grupal. Desde Berry y Sabatier (2011) se sistematizaron en lo individual la asimi-
lación en la esfera laboral del inmigrante, la integración en cuanto a las relaciones sociales y la 
separación del seno familiar. Para ello, estas estrategias podrán desarrollarse mientras exista 
continuidad cultural, contacto, participación y el poder o empoderamiento que el individuo o 
grupo decida tener en todo el proceso (Berry, 1990). 

Berry (1990) afirma que hay similitudes evidentes entre la aculturación y los enfoques de 
interculturación, que con frecuencia es difícil distinguir en la práctica. Emplea el término acul-
turación para referirse a los procesos y resultados generales, tanto culturales y psicológicos 
de contacto intercultural. Para Berry (2019), a largo plazo, los resultados de las estrategias 
de aculturación se expresan en formas de adaptación y, en este contexto, el contacto inter-
cultural significa las variaciones o frecuencias entre integración, asimilación, separación o 
marginalización. 
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De la aculturación psicológica a la adaptación en la teoría de J. Berry
Existe un vínculo importante, dentro de la teoría de Berry, que relaciona las estrategias 

de aculturación con la adaptación. Por ejemplo, la integración es una adaptación exitosa; la 
marginación es lo mínimo; asimilación y separación se consideran como adaptaciones inter-
medias. Este patrón se ha encontrado en prácticamente todos los estudios, y está presente 
para todo tipo de grupos de aculturación (Berry, 1990; Berry et al., 1996); sin embargo, la 
necesidad de comprender los diferentes niveles de adaptación constituye en su último traba-
jo un aspecto fundamental para analizar la realidad actual. 

Berry explica que la adaptación tiene un sentido bipolar. La adaptación es a largo plazo 
muy variable, desde bien adaptado hasta mal adaptado, que varía de una situación en la que 
los individuos pueden gestionar su nuevo modo de vida hacia uno en el que no pueden seguir 
adelante en la nueva sociedad. Berry (2019) explica que la adaptación intercultural puede 
tener lugar en el sentido negativo cuando existe prejuicio, hostilidad, discriminación y recha-
zo al grupo inmigrante; en el sentido positivo, cuando los prejuicios son mínimos, no existe 
tanta discriminación, se genera una actividad positiva mutua, y en el sentido grupal se acepta 
la ideología multicultural. Esto permite para Berry generalizar las tres hipótesis o formas de 
adaptación: integración (Berry, 1997); multiculturalismo (Berry, 2019), cuando las personas 
están seguras de su propia cultura y aceptan la diferencia; y de contacto, que se relaciona con 
el prejuicio (Berry, 2019). 

La adaptación sociocultural se refiere a qué tan bien el individuo aculturado es capaz de 
gestionar la vida diaria en la nueva cultura e influye en gran medida el factor tiempo; se predi-
ce por el conocimiento cultural, el grado de contacto, las actitudes intergrupales y por una 
distancia cultural mínima (Berry, 1992).

4. Conclusiones

La educación como parte del proceso de aculturación
La educación aparece como factor asociado con las adaptaciones; por ejemplo, la educa-

ción superior predice un menor estrés (Jayasuriya et al., 1992). La relación entre educación y 
aculturación es un recurso personal en sí mismo para el inmigrante. El análisis y la resolución 
de problemas suelen ser inculcados por la educación formal y probablemente contribuya a 
una mejor adaptación. 

La educación es un correlato de otros recursos, como ingresos, situación laboral, redes de 
apoyo, etc.; todos son, en sí mismos, factores protectores. Para muchos migrantes, la educa-
ción puede sintonizarlos con las características de la sociedad en la que se instalan, es una 
especie de preaculturación al idioma, la historia, los valores y las normas de la nueva cultura 
(Retortillo, 2009). 

La educación, si se considera en un sentido amplio, debe tener en cuenta, de alguna 
manera, las características étnicas/culturales y diferencias entre alumnos. La educación 
multicultural se puede abordar desde varias perspectivas de acuerdo con la posición de 
las culturas minoritarias en el plan de estudios y la atención prestada a la desigualdad 
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individual o colectiva. En este contexto, el racismo es un factor en el proceso de acultura-
ción; se ha informado de manera amplia que la experiencia del prejuicio y la discriminación 
tiene un efecto negativo significativo en el bienestar de una persona (Halpern, 1993). En 
grupos que experimentan aculturación esto puede ser un factor de riesgo añadido; tal 
prejuicio puede ser menos frecuente en sociedades culturalmente plurales, pero de ningu-
na manera está ausente (Berry y Kalin, 1995). De hecho, Fernando (1993) ha designado al 
racismo como el problema y factor de riesgo más grave al que se enfrentan inmigrantes y 
su salud mental.

En consonancia con Berry (1970), ¿qué pasa con los niños y las niñas que llegan y/o convi-
ven en un contexto cultural nuevo con el objetivo de tener acceso a la educación? 

Para Berry, cuando la aculturación comienza temprano (por ejemplo, antes del ingreso a 
la escuela primaria), el proceso suele ser suave (Beiser et al., 1988). Las razones de esto no 
son claras; tal vez la inculturación total en la cultura de los padres no ha avanzado lo suficien-
te como para requerir mucho desprendimiento de cultura o para crear un conflicto cultural 
serio. Es posible que los conflictos entre las demandas de los padres y compañeros son máxi-
mas en este período, o que los problemas de las transiciones de la vida entre la niñez y la edad 
adulta son agravados por las transiciones culturales. Por ejemplo, los problemas de desarro-
llo de la identidad pasan a primer plano en este momento (Phinney, 1990) e interactúan con 
cuestiones de identidad étnica, lo cual multiplica las preguntas sobre quién es realmente.

Por tanto, los factores demográficos también pueden influir en el proceso de aculturación 
para la niñez y la adolescencia. Edad, sexo, religión y estado socioeconómico de la familia se 
han identificado como posibles fuentes de variación (Berry y Sam, 1997). También hay alguna 
evidencia que la composición étnica puede ser importante en las formas en que los inmigran-
tes se aculturan y se adaptan (Myles y Hou, 2003).

A modo de conclusión preliminar, ¿cuáles elementos de la teoría de Berry guiarán la 
interpretación de los relatos de niños y niñas en relación con su proceso de adaptación en 
su situación particular de estudiantes en zona fronteriza? Los componentes personales y 
contextuales de la sociedad de asentamiento, las características de la sociedad de origen y los 
fenómenos que existen antes y surgen durante el curso de aculturación. Las estrategias desa-
rrolladas por Berry (1990) servirán como fuente teórica para acercarnos a esta realidad, sin 
abandonar una apreciación de los procesos de cambio conductuales y psicológicos que tienen 
lugar en los niños y las niñas haitianos como resultado de su agencia con otro grupo cultural 
en el escenario educativo. 
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