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Resumen 
El desplazamiento forzado en Colombia constituye una problemática álgida y com-
pleja, que compromete diversos actores sociales y genera graves implicaciones tanto 
en las comunidades como en los sujetos. El departamento de Norte de Santander se 
ha convertido en un escenario receptor de población desplazada, sin embargo, al 
inicio de la presente investigación pocos estudios se habían desarrollado al respecto, 

-
milias que son víctimas de este fenómeno. Por ello, se aborda este tema como objeto 

como dimensiones que evidencian el impacto de este fenómeno en las familias, y la 
forma de vida de la población desplazada de los barrios Pastora y Belén de la ciudad 

-
grede la educación y la cultura en las familias y en la población infantil. El estudio 
se aborda desde la etnografía y desde la perspectiva antropológica, permitiéndonos 
contextualizar el fenómeno, y acercarnos en forma directa a la población sujeto de 
estudio: padres, madres, niños y niñas, sujetos de desplazamiento. 

Abstract
Forced in Colombia, displacement is a complex problem and algid in our reality, 

-
nities and individuals. It was therefore decided to address this issue as a case study, 

that demonstrate the impact of this phenomenon in order to shift families. Against 
-

nario displaced population, however, at the beginning of the investigation had been 

realities of these families, and the way of life of the displaced population and the 
Pastor of Bethlehem the city of Cucuta, Colombia neighborhoods. The object of 
study focuses on how the forced displacement transgresses in education and cul-
ture in families and children. The study is approached from ethnography, allowing 
us to contextualize the phenomenon, addressing a theoretical foundation from an 
anthropological perspective and a shortcut to the subject study population approach: 
parents, children, subjects of displacement.
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Introducción 
El objetivo de este trabajo se centró en inda-

gar sobre la realidad cultural y educativa de fa-
milias que han sido víctimas del desplazamiento 
forzado en pueblos norte-santandereanos y que 

-
ta (Colombia), así como ofrecer a la comunidad 
académica un modesto aporte en la comprensión 
de esta realidad, que sigue demandando diversas 
miradas y alternativas que aporten a su solución. 

En el desarrollo del estudio se presentaron di-

fue el acceso a la población sujeto de estudio. 
Una situación comprensible y que a la larga hace 
parte del problema, puesto que esta población ha 

organizaciones que crean expectativas de mejo-
ras vitales, pero que, una vez recogida la infor-
mación, desaparecen y nada cambia. Todo ello 
genera apatía, cansancio, desmotivación y desin-
terés, dado que su situación dramática e incierta 
no encuentra soluciones reales a sus necesidades 
básicas. Por otra parte, tanto a los adultos como a 
los niños, les cuesta mucho hablar de algo que ha 
causado trauma y cuyos recuerdos siguen vivos.

Se hace un análisis de la realidad desde el 
concepto de aculturación planteado fundamen-
talmente por Berry (1990), en tanto la población 
desplazada se enfrenta a procesos de asimila-
ción, integración, separación y marginalización. 
Como referente teórico del estudio, la acultura-
ción permite hacer una lectura de las caracterís-
ticas educativas y culturales que emergen en el 

contexto del desplazamiento y del asentamiento 
de las familias.

Tal concepto también da cuenta del fenó-
meno educativo en perspectiva teórica, que re-
quiere abordar el marco legal de la educación 
en Colombia, y en particular, las formas como 
se interrumpe el proceso formativo en razón del 
desplazamiento forzado, con afectaciones que 
incluyen: abandono escolar, ausentismo escolar, 

proyectos educativos descontextualizados.

La estructuración del diseño metodológico-
responde a las cuatro fases recomendadas por 
Rodríguez, Gil, Flores y García (1996), a saber: 
la fase preparatoria, el trabajo de campo, la etapa 
analítica y la formativa. De igual manera, se alu-

información: la observación participante, el gru-
po de discusión y la entrevista semiestructurada. 

Además, se detalla el proceso de recolección, 
sistematización, análisis e interpretación de la 
información. En ese sentido, se retomaron los 
pasos metodológicos sugeridos por Rodríguez 
et al. (1996): a) reducción de datos, b) disposi-
ción y transformación de datos, c) obtención de 

-
to que los resultados (aportaciones de padres, 
madres, niños, niñas y profesores) fueron muy 
abundantes, se requirió una ordenación y una 

se ordenaron con sus correspondientes códigos 
(Tójar, 2006). El análisis y la interpretación de la 
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información fueron centrados en las categorías 
cultura y educación. 

Cultura y aculturación
Es claro que la cultura está presente en todos 

los ámbitos (político, tecnológico, económico, 
familiar, social, religioso, y formas de pensar), 
y, por tanto, afecta la cotidianidad de las perso-
nas, al determinar su forma de ser, actuar, sentir 
y pensar, y al situarnos en un contexto donde se 
aprende y las costumbres son transmitidas a tra-
vés de medios formales e informales. Todo ello 
genera un conocimiento que se relaciona con un 

y determinan la expresión de los sentimientos 

Hacia un concepto de cultura

cultura atendiendo a su pluralidad de sentidos. 

la propia etimología del término, que se remonta 
al verbo latino colere -
ción conlleva una dimensión física (cultivar la 

humanistas clásicos) y una religiosa (rendir cul-
to a Dios). Este triple sentido del verbo colere 
abarca, en consecuencia, las tres grandes líneas 
de despliegue de la acción humana: la razón téc-
nica, la razón práctica y la razón teórica, respec-
tivamente, las cuales dan origen a las tres acti-
vidades humanas fundamentales: hacer, obrar y 
saber (Choza, 1985).

vida y está presente en todos los ámbitos. Esto 

incluye el conjunto de la vida cotidiana de las 
personas y tiene un carácter total, pues, determi-
na formas de ser, hacer, pensar y sentir. También 

-
to, pues debe ser necesariamente aprendida, al 
transmitirse a través de medios formales e infor-
males, y genera un conocimiento que se relacio-

mundo, expresar sentimientos y hacer juicios. 
Sin embargo, la principal característica del pro-
ceso cultural es que la mayor parte del tiempo 
se produce de forma inconsciente (Choza, 1985).

Por otra parte, la cultura no se constituye 
-

nante, sino como un ente dinámico, dependiente 

cultura ‘objetivamente’ como producto no es 
nada sin la cultura ‘subjetivamente’, lo que cada 

-
ción. De esta perspectiva emana un sano y ur-
gente optimismo antropológico, imprescindible 
para educar”, plantea Aurora Bernal-Martínez de 
Soria (2008).

La actuación del hombre en el mundo es un 
proceso que responde a la internalización socio-
cultural de los patrones de comportamiento que 
guían su conducta. Cada quien observa escrupu-
losamente, por ejemplo, las maneras en la mesa, 
los usos sociales, las reglas indumentarias y mu-
chas de nuestras actitudes morales, sin someter 

-
vo: actuamos y pensamos por nuestras costum-
bres y hábitos adquiridos (Lévi-Strauss, 1987).
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Desde esta perspectiva interpretativa, se re-
toma el planteamiento de Geertz (1993), quien 

-
dos, que demanda de lecturas hermenéuticas de 
la praxis social y cultural en la cual está imbuido. 
Esta perspectiva permite abordar la situación de 
los desplazados desde una mirada comprensiva, 
posibilitando el análisis de los contextos y textos 
que emergen en el proceso de aculturación que 
viven tanto los padres y madres como los niños 
y niñas, sujetos de desplazamiento forzado, en 

El concepto de cultura que propugno, es 
esencialmente un concepto semiótico. 

-
-

ro que la cultura es esa urdimbre y que el 
análisis de la misma ha de ser, por tanto, 
no una ciencia experimental en busca de 
leyes, sino una ciencia interpretativa en 

la explicación, interpretando expresiones 
sociales que son enigmáticas en su super-

Aproximación al concepto de aculturación 
Se entiende por aculturación al proceso que 

tiene lugar cuando entran en contacto dos o más 
culturas diferentes. En este se pueden implicar 
uno o varios elementos culturales, e incluso 
todo el sistema. El contacto entre culturas se ha 
convertido en un hecho cotidiano, debido al fe-
nómeno de la globalización y otros asociados a 

ella, como la inmigración o el intenso auge de las 
comunicaciones reales y virtuales. Las reaccio-
nes ante otra cultura pueden ser de adaptación, 
aceptación, defensa y/o rechazo. Tales reaccio-
nes son manifestaciones del reajuste de diferen-
tes elementos culturales, que a menudo generan 

o encubiertas, dado el enfrentamiento entre las 
formas autóctonas y las importadas, o viceversa.

-
ble predecir el producto resultante de un proceso 
de aculturación, ya que este depende de factores 
muy complejos, entre los que cabe destacar la 
idiosincrasia de los grupos implicados, las coor-

las alteraciones en la natalidad, entre otros.

En el área antropológica, el término acultu-
ración se empleó por primera vez en 1880 por 
autores como Colmes, Boas y Lowie. En 1932, 
Margaret Mead amplió el concepto para referirse 
a la observación directa de pueblos en contacto. 

la aculturación como el conjunto de fenómenos 
resultantes de contacto directo entre grupos de 
culturas diferentes.

Berry1 -
rry et al., 1989) proponen que los procesos de 
aculturación pueden tomar varias formas: inte-

-
duos en su contexto sociocultural, luego de un proceso de emi-
gración voluntaria o involuntaria en el que han debido enfren-
tar un nuevo contexto social y cultural.
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gración, asimilación, separación y marginación. 
El tipo de aculturación que se produzca tendrá 
importantes efectos en el desarrollo del proce-
so de adaptación (Berry, 1990), como veremos 
más adelante en este estudio sobre la población 

acogida, los desplazados toman parte de estos 
procesos, experimentando fenómenos de mar-
ginación, separación y asimilación. Con otras 
palabras, viviendo cambios, a veces traumáticos. 

En ese sentido, de acuerdo con la observa-
ción participante que se realizó a la población 
objeto de estudio, la aculturación presenta una 
estrecha relación con el modo en que la cultura 

de desplazados. Si la sociedad cucuteña reduce 
el desplazamiento a una simple reubicación, las 
consecuencias más probables serán el resenti-
miento, la hostilidad y la injusticia.

El aporte de Berry (1989) y sus colaboradores 
ha jugado un papel fundamental para evidenciar 
la importancia del estudio acerca de los despla-
zados y residentes en su contexto sociocultural. 
Las personas desplazadas por la violencia no 
solo experimentan la aculturación desde la base 
de sus costumbres culturales, sino que también 
deben enfrentar las diferentes expectativas y es-
tereotipos de la sociedad en que se instalan. En 
forma concreta, quienes emigran a la ciudad de 

mejorar sus condiciones de vida. Un individuo 
desplazado que mantiene altas expectativas de 
integración puede experimentar, siguiendo el 

modelo de Berry y Sam (1997), una gran frus-
-

la. Por otra parte, en un grupo cuyas actitudes y 
comportamientos estén orientados a la asimila-
ción y que adopten, en consecuencia, esta estra-
tegia, se presentará una respuesta diferente. A su 
vez, diversas formas de violencia y de rechazo 
pueden surgir en la población de acogida, si las 
personas desplazadas no logran el tipo de acultu-
ración esperado. 

(2008), la aculturación tiene lugar en varios 
ámbitos –político, tecnológico, económico, fa-
miliar, social, religioso y formas de pensar–, lo 
que da cuenta de la complejidad del proceso, y es 

constituir relaciones entre las personas desplaza-
das y la sociedad de acogida. 

Es importante resaltar que el proceso de acul-
turación en personas desplazadas suele oscilar 
entre las alternativas antes reseñadas y la actitud 
frente al proceso de aculturación, tanto por parte 
de los desplazados como de la población recep-

un grupo de familias desplazadas que llega a su 
nueva ciudad de residencia, guiado por un pen-
samiento de integración en el ámbito social, pue-
de cambiar radicalmente de actitud y tender a la 
asimilación algunos años más tarde, dependien-

al mencionado grupo (Berry, 2003).

La adaptación de la identidad individual (re-
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ligión, idioma, nacionalidad, historia y cultura) 
a una realidad diferente, o bien el ejercicio de 
desprenderse de ciertos rasgos identitarios, es 
ciertamente difícil. De ahí que la integración cul-
tural puede derivar fácilmente en separación o 
marginación, motivo por el cual es necesario que 
la sociedad dé acogida, reconozca las tensiones 
ligadas al proceso de aculturación (Berry, 1990).

El modelo de aculturación de Berry 
Como ya se ha dicho, el concepto de acultu-

ración se originó en el campo disciplinar de la 
antropología, pero también en el de la sociolo-
gía, en los que es considerado como un fenóme-
no cultural y social. Luego, la psicología trans-

-
cológica”, que resalta el aspecto individual del 
fenómeno (Fajardo et al., 2008), y es entendido 
como el conjunto de transformaciones internas 
y conductuales experimentadas por el individuo 
que participa en una situación de contacto con 
una nueva cultura (Graves, 1967).

es el proceso mediante el cual las personas cam-

cultura, y participando en los cambios generales 
de su propia cultura” (p. 460). El autor sostiene, 
además, que el proceso de aculturación se pro-
duce en las dos culturas que entran en contacto, 
aunque normalmente una de ellas ocupa el lugar 
de subordinada o minoritaria, al recibir más in-

dominante 
o mayoritaria. La postura de Gordon (1964) es 
radical en este punto, al postular que los grupos 

-
ceso de aculturación.

Sabatier y Berry (1996) proponen la acultura-
ción como una adaptación progresiva, en la cual 
las personas se separan de su grupo de origen 
para incorporarse a la sociedad de acogida, que 
corresponde al grupo dominante. Y es que, en 
el nuevo contexto sociocultural, muchos de los 
comportamientos y tradiciones del individuo ya 
no son válidos y por tanto enfrentan un proceso 
de cambio y adaptación (Berry, 1974).

Venegas (2003) propone, asimismo, que el 
punto central de la teoría de Berry es la descrip-
ción de las actitudes frente al proceso de acul-
turación. A esta serie de actitudes se le llama 

con el comportamiento del individuo al afrontar 
situaciones propias del nuevo contexto cultural, 

propias tradiciones: una estrategia orientada a la 
conservación de su propia cultura. Aquí la pre-
gunta es: ¿Hasta qué punto se considera impor-
tante y se consigue mantener la identidad y las 
características de la propia cultura? Otra estra-
tegia está referida a la interacción y el contacto 
con la cultura dominante. En ese sentido, el in-
terrogante sería: ¿Hasta qué punto se considera 
importante la interacción y el envolvimiento con 
el otro grupo cultural?

Atendiendo a las complejidades que se pre-
sentan al estudiar los procesos de aculturación, 
Venegas (2003) ofrece tres puntos de vista claves 
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frente al fenómeno: 1. Cambios comportamenta-
les, entendidos como los cambios psicológicos 
en la aculturación que implican el aprendizaje de 
comportamientos en el contexto cultural. Berry 

-
tamentales” y otros autores los describen como 

-
dades sociales” 2. Choque cultural, que está re-

experimenta un choque cultural o estrés de acul-
turación debido a los problemas generados por el 

-
cultan la interacción sociocultural, produciéndo-

cambios en el contexto cultural exceden la ca-
pacidad de doping (afrontamiento), lo que con-
duce a serios estados psicológicos de depresión 
o ansiedad. 

diferentes modelos de aculturación psicológica 
de acuerdo con dos propuestas teóricas diferen-
tes y presentan las características tanto de los 
modelos centrados en el contenido como de los 
enfocados en el proceso: 

Aquellos modelos que se centran en el 

componentes que caracterizan al cons-
tructo de aculturación psicológica. Desde 
esta perspectiva, la aculturación se en-
tiende como un constructo que incluye 
sentimientos, actitudes y conductas […] 
aquellos que se centran en el proceso […] 

buscan comprender la forma como los in-
dividuos asumen el proceso de acultura-
ción. Desde esta perspectiva existen dos 
modelos principales: el modelo unidimen-
sional y los modelos bidimensionales (Fa-
jardo et al., 2008, p. 40).

Modelo de aculturación según el contenido

el contenido se centra en los componentes del 
constructo de aculturación psicológica, las di-
mensiones afectiva, conductual y cognitiva (va-
lores y actitudes) de los procesos de aculturación 
se han constituido en objeto de estudio por parte 
de diversos autores. Berry (1980, 1990, 1997, 
2002), por ejemplo, plantea que la aculturación 
psicológica involucra cambios en actitudes y 
valores, la adquisición de nuevas habilidades y 
normas, así como la adaptación a un nuevo am-

por integrar las diferentes dimensiones involu-
cradas, destacan dos principales: las psicológi-

a manifestaciones internas, que incluyen la salud 
mental, el bienestar psicológico y el desempeño 
satisfactorio en el contexto de la nueva cultura. 

-
ternas, que conectan a los individuos con su nue-

-
dades sociales y conductuales necesarias para el 
exitoso cumplimiento de las actividades diarias.

Modelos de aculturación según el proceso
En el enfoque de modelos de aculturación por 

proceso, adaptado de Fajardo et al. (2008), se 
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hace referencia a dos: uno, el modelo unidimen-
sional, en el cual la aculturación se considera un 
proceso unidireccional en que uno de los polos 

mantener las propias tradiciones, y el otro es la 
total asimilación de la cultura dominante. En este 
caso, la asimilación presupone que la pérdida de 
los valores, costumbres e ideologías de la cul-

tanto, se equipara asimilación con aculturación. 
Este modelo contempla diferentes dimensiones 

proceso de aculturación (aspectos lingüísticos, 
sociales, económicos, cívicos, entre otros). Se 
considera unidimensional por cuanto posee una 

El otro modelo es bidimensional, y surge 
como respuesta a las limitaciones del anterior 
modelo. En este, se establece una diferencia 
entre la relación que crea el inmigrante con su 
cultura de origen y la que establece con el nuevo 
grupo. Estas dos dimensiones son consideradas 
independientes y, por lo tanto, el fenómeno debe 
ser estudiado de forma particular en cada una 
de ellas. Se asume, sin embargo, que el sujeto 
mantiene un vínculo con ambas culturas, ya que 
el proceso de aculturación no implica el rompi-
miento de la relación con su cultura de origen. 

A partir de la mirada bidimensional, se abor-
da a continuación un modelo de aculturación es-
tablecido desde la perspectiva del contacto (Be-
rry, 1997), uno de los más conocidos y desarro-
llados en la literatura transcultural, basado en el 

tipo de relación que el individuo desea tener con 
el grupo receptor y con su propio grupo cultural. 
En este modelo, que contempla la socialización 
de la persona en un grupo diferente al propio, 
las dos dimensiones se cruzan (grupo receptor y 
cultura de origen), dando como resultado cuatro 
estrategias diferentes de aculturación (Sabatier 
& Berry, 1996): 

Asimilación: La cultura dominante trata de 
que la minoritaria asuma sus valores y costum-

grupo minoritario abandona, incluso rechaza, 
la propia cultura para relacionarse mejor con el 
grupo dominante.

Integración: Los individuos del grupo mino-
ritario mantienen valores, costumbres y relacio-
nes con las personas de su misma cultura, a la 
vez que aspiran a mantener relaciones con los 

el grupo dominante respeta los derechos de las 

minoritaria. 

-
tener todas las características de la propia cultu-
ra, a la vez que se rechaza la cultura dominante 
y las relaciones con sus miembros. La cultura 

mantenga apartada y no relacionarse con ella.

Marginalización: Los individuos de la cultura 
minoritaria se sienten ambivalentes y, de alguna 
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manera, alienados respecto a ambas culturas, ra-
zón por la cual no desean pertenecer a ninguna 
de ellas. La cultura dominante rechaza y priva de 
sus derechos a la minoría, usando los prejuicios 

La forma ideal de aculturación es la integra-
ción, pues, en esta se respetan los derechos, los 
valores y costumbres de ambas culturas, pero la 
más frecuente es la asimilación: en esta el grupo 
minoritario debe adaptarse totalmente a la mayo-
ría, perdiendo sus valores y generando procesos 
de separación y marginalización. En esta inves-
tigación, la aculturación es un referente que per-
mite leer esa realidad, y observar cómo se dan 
las diversas expresiones: intentos de estrategias 

separación y marginalización. 

La educación y la formación humana como 
proyecto de vida, un marco de referencia

Como constructo teórico, la educación ha 
sido abordada en todas las épocas, y la pedago-
gía es el campo disciplinar que se ha ocupado 
de teorizar sobre él desde diversas perspectivas, 
enfoques y corrientes. Innumerables pedagogos 

ser humano. Cada época y sociedad han estable-
cido un ideal al respecto, y aunque existan diver-
sas formas de comprender el fenómeno, muchas 
convergen en que la educación es el proceso que 
potencia la formación del ser humano (García, 
2002). 

Y la formación se comprende como una 

del proyecto de vida de los sujetos en el mar-
co de un horizonte de posibilidades sociales y 
culturales de realización, que oscilan en la ten-
sión entre la otredad y la alteridad, entendiendo 

de la naturaleza individual del sujeto, no solo en 
función de sí mismo, sino atendiendo también al 

como proceso posibilitador del respeto y reco-
nocimiento no solo del otro sino también de lo 
otro (Marquinez, González & Rodríguez, 1991, 
p. 78).

La educación, como escenario de potencia-
ción de proyectos de vida genera opciones for-
mativas tendientes a atender la integralidad del 
sujeto, en tanto la complejidad de la naturaleza 
humana demanda iniciativas y elecciones que 
movilizan los procesos de personalización –in-
dividuación– y socialización de los sujetos, en 
función de todas las esferas de la formación y 

-
dica, social, cultural, política. Pues, el hombre 
solo puede alcanzar su máxima realización en 
la libertad si desarrolla con equilibrio todas la 
dimensiones de su ser personal (Barajas, 1998).

Los procesos de personalización y socializa-
-

gurando, no en perspectiva dual sino compleja, 
se pueden asumir desde los planteamientos de 
Paciano Fermoso, quien ofrece formas de com-
prensión de ambos procesos: la personalización, 
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le permiten tener conciencia de sí mismo, el 
yo, que simboliza toda la rica variedad de sus 
dimensiones, hasta alcanzar la plenitud adulta y 
la autorrealización como sujeto”, y la socializa-

-
de la soledad y el aislamiento para comunicarse 
con los demás, enriquecerles y pedirles ayuda, 
dialogar existencialmente con ellos” (Fermoso, 
1991, p. 133).

Los procesos de personalización y sociali-
zación de los sujetos se empiezan a recrear en 
diversos escenarios donde se desenvuelven di-
versos actores. En este marco, la familia es uno 
de los escenarios fundamentales para la sociali-
zación primaria, y la escuela lo es para la sociali-
zación secundaria. Los contextos socioculturales 
donde se recrean dichos procesos son decisivos 
para el proceso de formación humana. Así, con-
textos enriquecidos cultural, social y afectiva-
mente, se constituyen en entornos que potencian 
los proyectos de vida de los sujetos, y los en-
tornos privados inciden también en los proyec-

la implicación de sus problemas implica siempre 
una dimensión social” (Marquinez, et al., 1988, 
p. 27).

Es claro que el desplazamiento forzado afecta 

y personalización de los sujetos. Al irrumpir 
intempestivamente en los círculos de socializa-
ción, los sujetos se ven abocados a fuertes proce-

armado. Así, convertidos los niños y niñas en 
huérfanos y las madres en viudas, sus proyectos 
de vida se transforman radicalmente (Fajardo, 
Patiño, M. & Patiño, C., 2008).

Por todo lo expuesto, la educación, como dis-
positivo que genera posibilidades de inclusión a 
las familias desplazadas puede constituirse en el 
eje de construcción de una cultura de paz, uno 
de los ideales instaurado en los orígenes de la 

-
ner, 1990, p. 520). 

Método
El diseño metodológico de la presente in-

vestigación se inició con el planteamiento de 

los criterios y la caracterización de la muestra 
seleccionada, y se terminó con el análisis de la 
información recogida por medio de instrumentos 
elaborados en el marco de tres técnicas apropia-
das para la recolección de información requeri-
da: Observación participante, grupo de discusión 
y entrevista semiestructurada.

La técnica de observación participante se im-
plementó en un periodo de tiempo comprendido 
entre noviembre de 2009 y agosto de 2010. En 
este sentido, la integración en la comunidad fue 
muy importante, por lo que se asistió a los even-
tos culturales, sociales, cívicos y religiosos en la 
escuela y los barrios. De esta manera, se obtuvo 
información que permitió la descripción socio-
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cultural de las familias desplazadas, así como las 

vivencias y las experiencias de los niños y niñas 

en la escuela.

Mediante el grupo de discusión como técnica 

cualitativa, se recurrió a la entrevista a padres y 

madres desplazados con el propósito de recopi-

lar información relevante sobre el problema de 

investigación. Su objetivo fue entender los pro-

a más de una persona y como herramienta básica 

se basa esencialmente en el diálogo y la conver-

sación entre las personas. 

Los testimonios recogidos a padres y madres 

posibilitaron una especie de retroalimentación 

entre los mismos sujetos, para así comprender 

de las familias desplazadas. Finalmente, las en-

trevistas semiestructuradas permitieron profun-

dizar en el problema de la investigación. 

Fases de la investigación

Se tuvieron en cuenta las cuatro fases reco-

mendadas por Rodríguez et al. (1996), que se 

claramente delimitados, sino que se superponen 

y mezclan unas con otras, pero siempre están 

avanzando, en el intento de responder a las cues-

citado autor, las fases son: preparatoria, trabajo 

de campo, analítica e informativa. 

En cada una de las fases nombradas, se han 

tomado opciones entre las diferentes alterna-

tivas presentadas2. La fase preparatoria estuvo 

y la de diseño (cada fase es consecutiva con la 

la información acerca del fenómeno del despla-

zamiento, la recepción de personas desplazadas 

-

ción socioeconómica y la cultura de las familias, 

así como la educación de los niños y las niñas, y 

el fenómeno de aculturación de estas. Luego se 

procedió a la elaboración del marco teórico de la 

investigación. 

En el trabajo de campo, se inició el contacto 

con la muestra objeto de estudio. En un primer 

momento, el acceso al campo supuso simple-

mente un permiso que hizo posible entrar a los 

barrios y la escuela con el objetivo de observar, 

pero más adelante se recogió la información por 

medio de las tres técnicas de investigación ya 

nombradas.

En cuanto a la fase analítica e informativa, 

aunque la situemos tras el trabajo de campo, la 

verdad es que el proceso de análisis de la infor-

mación se inició después del abandono del esce-

nario. Este proceso realizado con cierto grado de 

sistematización: reducción de datos, disposición 

y transformación de datos, obtención de resulta-

ción de conclusiones. 

2. Toda investigación cualitativa, incluyendo la evaluación, es y 
debe ser guiada por un proceso continuo de decisiones y elec-
ciones del investigador (Pitman & Maxwel, 1992).
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Diseño de la investigación 

La orientación metodológica de este trabajo 

de investigación se apoyó en los planteamientos 

de autores como Rodríguez et al.

(1998) y Aguirre (1995). Por tanto, los pilares de 

la investigación son la metodología cualitativa y 

criterios de esta investigación:

Primero: La metodología de la investigación 

es cualitativa, se basa en cortes metodológicos, 

apoyándose en principios teóricos tales como la 

fenomenología, que consiste en la descripción 

-

tamos inmersos en nuestra vida cotidiana, y no 

las relaciones estadísticas a partir de una serie de 

variables, el predominio de tales o cuales opinio-

nes sociales, o la frecuencia de algunos compor-

tamientos (Goetz & LeCompte, 1988). 

Segundo: Se hace uso del enfoque cualitativo 

con tres subtipos de estrategias de integración: 

complementación, combinación y triangulación.

Tercero

familias desplazadas y profesores, con el objeto 

de obtener información por medio de la entre-

vista semiestructurada, el grupo de discusión y 

la observación participante. La recopilación de 

datos consiste en la descripción minuciosa y de-

tallada de sus costumbres, creencias, mitos, ge-

nealogías, historias, etc. 

Cuarto: Para el análisis y la interpretación se 

-
ra” de lo que ocurre en un lugar determinado: lo 
que las personas hacen, dicen, piensan y creen. 
Además, Eisner (1998) considera que el carácter 
interpretativo de la investigación no solo debe 

-
cen.

Después de la recolección de datos, el si-
guiente paso metodológico fue el análisis y la in-
terpretación de los resultados. Las aportaciones 
de padres, madres, niños, niñas y profesores fue-
ron tan abundantes que requirieron una ordena-
ción y una sistematización a través de categorías, 
colocando los datos de acuerdo con sus corres-
pondientes códigos. En este caso, como sugiere 

-
-
-

ción, cultura, situación social, situación familiar, 
entre otros. 

a tópicos de cada unidad. De este modo, se es-
tablecieron categorías provisionales, que, a me-

-
tir de la comparación entre los datos agrupados 
bajo una misma categoría o de los datos de otra 
diferente. Por tanto, las categorías macro que se 
establecieron no emergieron, pues estaban en 
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el propósito inicial del estudio: cultura y edu-
cación, las cuales se operacionalizaron a través 
de las subcategorías, evidenciándose a través de 
indicadores.

En la investigación, se utilizó el programa 
NUD*IST 6 (Non-numerical Unstructured Data 
* Indexing Searching and Theorizing) como 
herramienta para la categorización y sistemati-

-

estructurados y no numéricos * Indexar, registrar 
y teorizar”. El objetivo de este programa es el 
análisis de datos cualitativos, y permite dividir la 

construir matrices y tablas de frecuencias con la 
información relevante.

Resultados
De acuerdo con los objetivos planteados, el 

fenómeno de las familias desplazadas y su pro-
blemática cultural y educativa resulta extrema-
damente complejo, ya que en él intervienen mul-
tiplicidad de variables. Por esta razón, el proceso 
de análisis e interpretación de los datos y las 
conclusiones de la investigación han sido a su 
vez de una gran complejidad.

Los datos obtenidos, analizados e interpreta-
dos en esta investigación permiten concluir pri-

económico e industrial del país, se ha convertido 
en ciudad receptora de población desplazada, 

-
te de Colombia y en límite con Venezuela.

Cabe anotar que el fenómeno del desplaza-
miento forzado se ha generado, entre otras razo-
nes, por dos grandes factores:
• La presencia de guerrillas como las FARC y 

de grupos paramilitares en zonas del depar-
tamento de Norte de Santander, los cuales se 
disputan el control del territorio para el cul-

mediante amenazas de muerte, las llamadas 
listas negras y el reclutamiento de niños y 
jóvenes. Estas formas de operar, entre otras, 
son prácticas comunes por parte de estos gru-
pos al margen de la ley.

• Las acciones desarrolladas por el Estado y/o 

positivos” y las fumigaciones a cultivos ilí-
citos con glifosato, dan lugar a constantes 
enfrentamientos entre guerrilla, paramilitares 

que vulneran la población civil, en tanto la 
convierten en objetivo militar de todos los 
frentes.

La situación desencadenada por los factores 

busca de una mejor calidad de vida.

Con base en los propósitos del estudio y la 
indagación realizada, se puede concluir que el 
desplazamiento forzado ha afectado drástica-
mente la dimensión cultural y social de los su-
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jetos, rompiendo sus costumbres, estilos de vida 
y las pautas de conducta de las familias. Así se 
evidencia en las características culturales que 
emergen de dicho proceso, tales como: estig-
matización, prejuicios y cambios de roles. La 
estigmatización social de la cual son objeto por 
parte de la comunidad receptora los anula como 
ciudadanos, y los somete a un proceso de invisi-
bilización y de desconocimiento, que cierra toda 
posibilidad de participación. De otra parte, la 
mayoría asume un proceso de aculturación que 

-
tados por la comunidad receptora, los desplaza-
dos asumen todas sus formas acríticamente: len-
guaje, costumbres, y hasta las formas de vestir 
y actuar. 

Sumado a ello, el cambio de vida de un 
contexto rural a un contexto urbano, implica la 
adopción de nuevos roles sociales, tanto hacia 
el exterior como en el interior de la familia: de 
campesinos conocedores del agro y lo pecuario 

-
to, un descenso de estatus social. En el interior 
de la familia, muchas mujeres se convierten en 
jefes del hogar, bien por viudez o por abandono 

-

sus estudios y empiezan prematuramente su vida 
laboral.

Como puede verse, el impacto causado por el 
desplazamiento forzado es muy violento: afec-

ta tanto lo social, cultural y educativo como lo 
psicológico, y produce un gran debilitamiento de 

que incluyen desde su dispersión hasta la pérdi-
da de vínculos afectivos y/o de seres queridos. 
De igual modo, vulnera la subjetividad e identi-
dad de los sujetos, expuestos ahora a prácticas de 
exclusión, hostilidad, discriminación, intoleran-
cia e inequidad, ante las cuales reaccionan con 
miedo, rabia, rechazo, dolor o marginándose de 

transgrediendo su autonomía, autoestima, au-
toconcepto y autoimagen. Los procesos de so-
cialización también se interrumpen, y en el caso 
particular de los niños y niñas, su proceso de 
escolarización se suspende intempestivamente. 
De igual manera, se generan abruptos procesos 
de desarraigo, debido a tensiones propias del 
cambio de vida campesina a la de la ciudad. En 

-
guración del sujeto y de la familia, así como una 
reconversión de sus proyectos de vida.

Los hallazgos arrojados por el estudio con-

serios procesos de aculturación que conduce a 
adaptaciones de orden psicológico, económico, 
político, educativo, social y cultural, y generan 
procesos de resocialización que alteran sus cos-
tumbres, sus actitudes y su estado de ánimo por 
el estrés y el choque cultural. Al mismo tiem-
po los procesos de adaptación al nuevo entorno 
social implican nuevos aprendizajes culturales y 
comportamentales tendientes a la adquisición de 
nuevas habilidades sociales.
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En el marco del modelo bidimensional, esta 
investigación encontró diversas estrategias de 
aculturación:
• La asimilación: Este fenómeno acontece en 

particular en la población joven (niños y ni-
ñas), la cual se mimetiza en la cultura cucu-
teña, imitando sus modos y costumbres, sus 
formas de expresión, sus forma de vestir e, 
inclusive, negando en ocasiones su proceden-
cia para sentirse aceptados por sus amigos. 

• Intentos de integración: Esta estrategia se 
da en todos los integrantes de las familias 
desplazadas, quienes quieren mantener re-
laciones con su mismo grupo familiar, con 
vecinos, amigos desplazados y también con 
la población cucuteña, así como disfrutar de 
los mismos derechos de esta y mantener va-
lores de la propia cultura. La integración no 
es nada fácil. En este proceso, se han genera-
do choques culturales en algunos miembros 
desplazados, y en ocasiones ha despertado su 
resentimiento hacia los cucuteños, causando 
problemas en el proceso de socialización y 
afectando las relaciones personales. 

• La separación: La cultura de acogida rechaza 
a los desplazados, y, por otra parte, estos de-
ciden aislarse con el deseo de mantener todas 
las características y las costumbres propias de 
la cultura de origen. Tal situación se presen-
ta con pocos padres y con la mayoría de los 
abuelos y abuelas de las familias desplaza-
das, quienes rechazan las costumbres de los 
cucuteños. 

• La marginalización: Algunos padres y ma-
dres se enfrentan a sentimientos ambivalen-

tes: están tranquilos por estar en la ciudad de 

del escenario de violencia, pero a la vez se 
sienten inconformes y molestos por la estig-
matización social de la cual son objeto, que 
les priva de derechos fundamentales: una vi-
vienda y un trabajo dignos o la escolarización 
adecuada de sus hijos. 

El estudio sobre las familias desplazadas en 
-

ticas del proceso educativo vivenciado por los 
niños, niñas y sus familias desplazadas, como: 
cambios bruscos, acceso a una nueva escuela, 
discriminación, costos escolares, traumas (se-
cuelas), nuevas situaciones económicas, sociales 
y culturales, trabajo infantil, mala alimentación, 
conductas de apatía, bajo nivel de educación de 
los padres, currículos no pertinentes, proyec-
tos pedagógicos descontextualizados, procesos 

-
-

blema, escasa formación docente al respecto, 
entre otras.

Pero el desplazamiento forzado no solo trans-
grede y afecta el proceso de escolarización, sino 
también el de formación de los sujetos despla-
zados, así como el de socialización. En conse-
cuencia, se vulnera la personalidad y la identidad 
de los niños desplazados y sus familias, lo que 
se hace explícito en diversos comportamientos 
y actitudes: miedo, desinterés, apatía, agresivi-
dad e intolerancia. A esto se añade que los niños 
desplazados son objeto de estigmatización y de 
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doble discriminación: por su origen campesino y 
por su condición de desplazados.

En cuanto a la educación de los niños y ni-
ñas, el desplazamiento forzado ha implicado una 
gran vulnerabilidad del derecho a la educación 
y de otros derechos. Así, en algunos casos, el 
proceso de escolarización se ha interrumpido co-

-

De igual manera, se dan situaciones que generan 
desmotivación para los niños, como la ubicación 
en cursos académicos inferiores para su edad. 

Cabe anotar que para quienes han podido con-
tinuar, el proceso de escolarización es muy ajeno 
a su cultura y contexto. El proyecto pedagógi-
co de la institución de acogida no es pertinente 
para los nuevos estudiantes, y ni la institución 
ni los agentes educativos ofrecen estrategias es-

de ellos, tales como: asesoría y acompañamiento 
para el proceso de adaptación, o apoyo psicoló-
gico permanente al niño, niña y su familia. La 
no adaptación a la nueva escuela incrementa, de 
otra parte, el ausentismo escolar. 

-
tema educativo colombiano no contemplan polí-
ticas reales de atención a la población desplaza-

-
nes de habitantes en todo el territorio nacional.

Esto se corrobora al encontrar que la capaci-

tación de los docentes no contempla formación 
especializada al respecto. Y si bien existen linea-
mientos de política educativa en relación con el 
problema, estos no tienen asignados rubros en 
los presupuestos educativos que permitan for-

docente permanente y pertinente. Por tanto, la 
labor docente con la población desplazada, ade-
más de ser improvisada, se inscribe en el marco 
de proyectos educativos institucionales imper-
tinentes, descontextualizados. Tampoco se di-
señan e implementan estrategias pedagógicas, 
didácticas y/o psicológicas, con carácter per-
manente, que permitan empoderar a los niños y 
niñas víctimas del desplazamiento en procesos 
de fortalecimiento conducentes a: potenciar su 

ritmos, necesidades e intereses de aprendizaje y 
-

marco de lo curricular, lo pedagógico, lo didácti-
co y lo evaluativo.

Los datos obtenidos y su interpretación tes-
-

tempestivamente, los proyectos de vida de las 
familias desplazadas generan fuertes tensiones 
de distinto orden. En el plano de la vivienda, 
luego de ser propietarios, en general, de amplias 
extensiones de terreno en el campo pasan a ser 

-
sos habitantes de la calle. En el plano laboral, 
de ser sujetos activos y proactivos en las activi-
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dades relacionadas con el campo, se convierten 

lo social, pasan de ser sujetos líderes y empode-
rados a sujetos invisibilizados y estigmatizados. 
En el plano afectivo, de sujetos estables emocio-

cultural, de sujetos arraigados al campo a sujetos 
desarraigados a un contexto extraño para ellos.

En el ámbito familiar, de unidades básicas 
estructuradas y consolidadas en valores y prin-
cipios, los desplazados pasan a unidades deses-
tructuradas y enfrentadas a crisis de valores a 
raíz de la situación de desplazamiento que les 
confronta. Las familias de madres viudas y sepa-
radas se convierten en monoparentales, cambio 
que produce una fractura en la unidad familiar 
y genera efectos negativos, tanto en el supervi-
viente como en los hijos y otros familiares que 
residen con ellos. También se presentan cambios 
en las relaciones intrafamiliares, y llevan en mu-
chas ocasiones a relaciones violentas, generando 
situaciones de maltrato hacia los menores. La 
forma como los niños y niñas se relacionan con 
los demás se torna violenta, y les genera estrés, 
debido a un agotamiento físico y mental, lo que 
puede conllevar a un retraso en el aprendizaje o 
al ausentismo escolar. 

Entre los aspectos claves que son vulnerados 
en el proyecto de vida de los desplazados están 
los valores y los principios: la dignidad humana, 
la libertad, la autonomía y la escala de valores 
fundada en el respeto al otro –solidaridad, tole-

rancia– entre otros, se tornan palabras vacías que 
carecen de sentido en el marco de experiencias y 
vivencias de exclusión, maltrato y negación del 
derecho a la vida.

En síntesis, las características tanto cultura-
les como educativas de las familias desplazadas 
muestran cómo sus proyectos de vida se tensio-
nan y se desequilibran, afectando tanto la natura-
leza individual como social de todos y cada uno 
de los miembros: padres, madres, niños y niñas, 

-
tos de vida en condiciones de incertidumbre.

-
tos de vida de dichos sujetos en el nuevo contex-
to sociocultural, así como las dinámicas de in-
teracción y los procesos de subjetividad e inter-
subjetividad a través de los cuales reconstruyen 
su autoestima, autonomía y autoconcepto son, 
entre otros, asuntos problemáticos de interés que 
se desprenden de esta investigación y que pue-
den dar lugar a futuros estudios.

-
ta, Colombia”, de la cual ha surgido el presente 
artículo, constituye un modesto aporte al área de 
las Ciencias Sociales, en torno a un fenómeno 
complejo como lo es el desplazamiento forzado. 
Este fenómeno afecta las distintas dimensiones 
del ser humano y compromete las diversas ins-
tancias de la sociedad: Estado, familia, escuela. 
Por tanto, su estu
y distintas miradas. 
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En razón de lo anterior, se recomienda:
• En el plano investigativo, desarrollar proyec-

tos de investigación mixtos, que permitan un 
acercamiento a la realidad de la población 
desplazada en Colombia, a través de unida-

dimensión del fenómeno, y comprender cua-
litativamente el hecho. Todo ello para avan-
zar hacia procesos fundados epistemológica-
mente en una perspectiva crítico-social, que 
conlleve a la transformación de la realidad de 
las familias víctimas del desplazamiento for-
zado y de la estigmatización social de la que 
son objeto.

• También en el plano investigativo desarrollar 
proyectos de investigación de carácter inter-
disciplinario, que permitan abordar la com-
plejidad del desplazamiento forzado mani-

-
turales, económicas, políticas, ambientales.

• En el plano de la intervención social, se su-
giere el diseño y el desarrollo de planes y pro-
gramas, que atiendan la formación integral de 
los sujetos víctimas del desplazamiento for-
zado: padres, madres, hijos e hijas. Esto es, 
acciones de intervención fundamentadas en 
criterios de continuidad, pertinencia y parti-
cipación.

•
la necesidad de diseñar no solo lineamientos 
y declaraciones que respeten los derechos 
humanos de los sujetos y de las familias des-

presupuesto nacional para la atención prima-
ria de esta población en materia formativa y 
laboral.

• En el plano de desarrollo humano, se plantea 
la potenciación de las oportunidades, capaci-
dades y libertades de los niños y de todos los 
miembros de la familia objeto de desplaza-
miento.

• En el plano educativo, se requiere crear los 
mecanismos necesarios para una formación 
inicial y un desarrollo profesional de los do-
centes, que les facilite intervenir educativa-
mente en situaciones derivadas del desplaza-
miento forzado. De igual manera, es vital que 
las comunidades educativas cuenten con los 
elementos para revisar la pertinencia del pro-
yecto educativo y de sus currículos a la luz de 
las problemáticas del contexto.

• En el ámbito cultural, es indispensable desa-
rrollar procesos que fortalezcan la identidad 
cultural de los niños y familias desplazadas, 
evitando caer en procesos de aculturación 
que desdibujen su esencia y sus raíces.

• -
manos, es pertinente velar por su respeto en 
todos los ámbitos: Un Estado que no vulnere 
los derechos de sus ciudadanos, de los recep-

que fomente su conocimiento y las prácticas 
del respeto que conllevan, como ejes decisi-
vos de un proyecto de paz y de convivencia 
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