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INTRODUCCION 

En la era de la Modernización, con el rápido crecimiento 

de la ciencia y la tecnología, el hombre ha tenido que adecuar sus 

técnicas e Instrumentos de trabajo según el nuevo conocimiento 

adquirido para así seguir cubriendo de manera satisfactoria las demandas 

de la sociedad. 

Al mismo tiempo el hombre enfrenta cambios en su vida 

cotidiana, teniendo que hacer ajustes en sus relaciones personales, 

familiares y sociales que le ayuden a continuar su desarrollo. Ahora ya 

no es para nosotros desconocido que la mujer tenga un papel más activo 

en la productividad laboral y se incorpore a puestos que antes 

unicaiTiente pertenecían al sexo masculino, ni tampoco nos debe parecer 

raro que el hombre comparta los quehaceres del hogar y participe mils 

de cerca en la educación de sus hijos. Todos estos cambios en los roles 

de género requieren de un reajuste en las relaciones familiares. 

El papel de ser padre de familia ha cambiado 

radicalmente, en tiempos pasados el llegar a ser padre era un don divino 

que incluía de manera instintiva la forma en que éste debía guiar a su 

hijo, su función era entendida como un Instinto natural que se 

desarrollaba con el conocimiento empírico y el sentido común. Esta 

manera de proceder probablemente daba buenos resultados al adecuarse 
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a las exigencias sociales de esa época, pero actualmente las demandas 

del medio social ha~ cambiado, los valores, las creencias y conductas ya 

no son las mismas, el ser humano ha "evolucionado" y el instinto 

paternal en su mayor parte se ha opacado con patrones aprendidos e 

impuestos por la presión social, económica y cultural. 

La sociedad por una parte impone reglas que obliga a 

los individuos a actuar de determinada manera y rechazando a quien no 

las obedezca. Por otra parte, la necesidad económica es mayor con el 

crecimiento de la población, la escaces de alimento y el desempleo, pues 

en un país en desarrollo como el nuestro, lo primordial es satisfacer las 

necesidades primarias de alimentación, vestido y vlvenda, descuidando 

asr otros aspectos Importantes para el ser humano como el afecto, la 

seguridad y la autorrealización. También nos encontramos ahora más 

que nunca, ante un bombardeo de ideas y costumbres de diferentes 

culturas y naciones a través de los medios masivos de comunicación los 

cuáles han tenido enormes avances e influencia. 

Así que definitivamente no es lo mismo el rol de padre 

hace unas décadas atrás, al rol que éste desempeña en la actualidad, y 

es por eso que ahora los profesionales nos encontramos ante una real 

necesidad social de educar a los padres a través de programas donde 

adquieran conocimientos y habilidades que les ayuden en la ditrcil tarea 

de guiar a sus hijos sin descuidar por ésto, su rol como persona, 
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pareja y trabajador de una sociedad en constante cambio, ya que dichos 

factores son muy Importantes en su desempeño como padre de familia. 

En nuestro país, podemos encontrar algunas Instituciones 

públicas y privadas encargadas de Impartir cursos, conferencias o 

seminarios a los padres de familia con el fin de que amplíen sus 

conocimientos con respecto a sus hijos, familia y hogar mejorando así 

sus sistemas de vida, pero aposar de todos los esfuerzos es aún muy 

escaso el trabajo que se· ofrece en esta área en comparación a la 

población que la requiere. 

El presente trabajo tiene como objetivo conocer y 

analizar algunos programas vigentes de educación para padres que 

Imparten cinco Instituciones públicas del D.F .. haciendo una descripción 

de sus estructuras, objetivos y contenidos, asr como de otras 

características que nos darán razón de cómo éstos se astan llevando 

acabo y cuál es su contribución a la educación para los padres en 

México. 

Para cumplir con el objetivo planteado este trabajo queda 

constituído de la siguiente manera: 

En el Capítulo 1 se trataré el tema de la Importancia de 

Impartir una educación a los padres, mencionando las Implicaciones 
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psicológicas y sociales de lo que es el ser padres y los elementos que 

deben contener los programas de educación que se ofrezcan a éstos. 

El Capítulo 2 es una descripción de las características y 

el contenido de los programas de educación para padres que imparten 

las Instituciones públicas, se organizarán en cuadros que nos permitan 

hacer comparaciones y en la última parte se hará un análisis y 

evaluación cualitativa de lo anterior. 

Finalmente en el Capítulo 3 se dan las conclusiones 

generales del trabajo y se harán algunas sugerencias personales al 

respecto. 

Es asf, como a lo largo del desarrollo de éste trabajo se 

enfatizará la Importancia que tiene la educación de los padres en nuestra 

sociedad contemporánea y se pretende hacer un llamado a aquellos 

dirigentes de las Instituciones públicas a que tomen más en cuenta este 

aspecto el cual Implica la educación y la salud de los Individuos, de las 

familias, de la sociedad y del país. 
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" LA TAREA NO ES FACIL. LOS 
PADRES ENSERAN EN LA ESCUELA HAS DIFICIL 
DEL HUNDO. LA ESCUELA PARA FORMAR SERES 
HUMANOS. • • ELLOS SON EL CONSEJO 
DIRECTIVO, EL DIRECTOR, EL MAESTRO DE 
ESCUELA Y EL CONSERJE, TODO EN UNO. SE 
SUPONE QUE SEAN EXPERTOS EN TODAS LAS 
MATERIAS RELACIONADAS CON LA VIDA Y EL 
VIVIR. ESTA LISTA SIGUE CRECIENDO EN LA 
HEDIDA QUE LA FAMILIA AUMENTA. ADEMAS 
EXISTEN BIEN POCAS ESCUELAS QUE BRINDEN 
PREPARACION PARA ESTA TAREA Y NO HAY UN 
ACUERDO GENERAL RESPECTO AL PROGRAMA DE 
ESTUDIOS. ELLOS HISHOS TIENEN QUE 
ELABORARLO. LA ESCUELA NO TIENE 
VACACIONES NI DIAS FERIADOS, NO CUENTA 
CON LA PROTECCION DE UN SINDICATO, NO HAY 
ESCALAFON NI AUMENTO DE SUELDO. LOS 
HORARIOS SON DE 24 HORAS DIARIAS, 365 
DIAS AL Ano POR LO HENOS DURANTE 18 Anos 
POR CADA HIJO. ADEMAS LA ADHINISTRACION 
DE LA ESCUELA TIENE DOS DIRECTIVOS " 

V.BATIR 



CAPITULO 1 

LA IMPORTANCIA DE IMPARTIR UNA EDUCACION PARA 
SER PADRES 



1.1 IMPLICACIONES PSICOLOGICAS DEL SER PADRES 

La educación en sí provoca cambios psicológicos en el 

Individuo, pues al asimilar el conocimiento y desarrollar habllldades a 

través del aprendizaje, liste Irá modificando su perspectiva del mundo y 

podré adaptarse a 111 con mayores alternativas y poslbllldades que le 

permitan solucionar de manera eficaz los problemas que se presenten en 

su vida cotidiana. 

Así tambil!n, Ja educación que se proporcione a los 

padres de familia sín duda provocará cambios psicológicos tanto en ellos 

como en sus hijos, ya que al estar conscientes de las consecuencias que 

Implica su manera de relacionarse, tendrán la poslbllldad de Intervenir y 

mejorar positivamente su desarrollo y su propia relación de pareja. 

Con respecto a lo anterior, Talma Reca ( 1969) al hablar 

de la influencia de la educación sobre la personalidad Individual 

menciona que ésta debe cumplir con dos funciones: la primera es 

propender el desarrollo armonioso de la personalidad Infantil en sus fases 

física, moral, afectiva, Intelectual, etc. proporcionando estímulos, medios 

y oportunidades para el desarrollo normal y máximo cultivo de las 

aptitudes Innatas. La segunda es realizar la adaptación del Individuo al 

medio social a través de la enseñanza del comportamiento, las leyes 

morales, convenciones, etc. a las que deberá ajustarse su conducta 

privada y social. 
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Hablando de tas implicaciones psicológicas que puede 

tener el brindar a los padres de familia una educación que les oriente en· 

la difícil tarea de guiar a su hijo, la psicología Infantil tiene ya demasiadas 

evidencias sobre to determinante y fundamental que es el papel de los 

padres para el desarrollo psicológico normal del hijo, sobre todo durante 

tos primeros años de vida. Aquí podríamos mencionar Infinidad de 

autores (entre otros Winnlcott, 1975; Spltz, 1969; Bowlby 1976; 

Erlckson, 1976) que se han dedicado a estudiar las primeras relaciones 

entre los padres (en especial de la madre) y sus hijos, resaltando la 

Importancia de la calidad afectiva v la satisfacción de las necesidades 

básicas en el niño como condiciones Indispensables para un adecuado 

desarrollo de la personalidad y futura salud mental. 

Desde los estudios Iniciales de Freud hasta otros actuales 

se ha dado a conocer que tas experiencias Infantiles dentro del ambiente 

famlllar son la base para et establecimiento de ta enfermedad o neurosis 

o bien para la adaptación o salud mental. 

Así algunos autores han declarado: "La famllla es ta 

unidad básica de desarrollo v experiencia, de realización y fracaso. Es 

también la unidad básica de la enfermedad y la salud" (Ackerman, 1986, 

pp. 35), o bien, "El troquel temprano Infancia, Imprime su sello a los 

modelos de comportamiento tardío, en otros términos praxis es devenir o 

ta Infancia es el destino del hombre" (Ramlrez, 1984, pp.8), 
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Participación de los padres en la conformación de la personalidad de sus 
hijos. 

La personalidad es el conjunto de características innatas 

(temperamento) y aprendidas (carácter) que hacen de la persona un ser 

individual y diferente a los demás, según su conformación, el Individuo 

responderá a las demandas Internas y externas del medio, será su forma 

de relación con sus semejantes y tendrá una visión propia de sí mismo. 

Dentro de la conformación de la personalidad la 

autoestima es una de las caracteñstlcas psicológicas que mayormente se 

ve afectada por la relación con los padres. Se ha entendido por 

autoestima el valor o concepto que la persona tiene de sí mismo, su 

aceptación o aprobación dependerá de la propia imágen y a partir de 

aquí se regirán las relaciones que ésta establezca con el mundo que le 

rodea. 

Se ha encontrado que la actitud de los padres ante la 

conducta del niño provoca un aumento o disminución en su autoestima 

(Satir, 1978). Así mismo algunos tipos de prácticas de crianza que los 

padres utilizan son variables que contribuyen al desarrollo de la 

autoestima en niños y adolescentes (Gecas, 1979; Hernández, et al., 

1992a). 

Todos los padres desean que sus hijos desarrollen una 

autoestima positiva porque saben que de esta manera el niño podrá 

adaptarse mejor a las vicisitudes del medio, pero los padres en ocasiones 

no se dan cuenta de que sus actitudes, conductas y manera de 
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comunicarse con ellos provoca miedo, culpa, Inseguridad y ansiedad que 

perjudican la propia imágen del hijo. 

Gran cantidad de investigaciones reportan que Jos estilos 

de autoridad de Jos padres tienen que ver con esta característica. Así por 

ejemplo se ha encontrado que la conducta amorosa y comprensiva de la 

madre se relaciona positivamente con la autoestima de su hijo, lo mismo 

que una actitud de autoridad responsable y racional (Growe, 1980; 

Peterson, et al., 1983; Hernández, et al., 1992aJ. 

La disciplina que los padres Imponen a sus hijos es un 

aspecto Importante ya que por un lado se ha encontrado una relación 

negativa entre la conducta autoritaria de control y el empleo de castigos 

con la autoestima del niño (Growe, 1980; Peterson, et al, 1983; 

Hernández, et al., 1992a), aunque también se ha visto que el castigo 

moderado se relaciona a una alta autoestima (Gecas, 1979). 

Algunos reportes mencionan que el estilo autoritario en el 

trato de los padres hacia sus hijos tiende a vincularse con autoestima 

dismlnuída (Kapur y Gill, 1986; Kawash, et al., 1984; Peterson, et al .. 

1983), menor desarrollo Intelectual (.Jennlngs y Connor, 1989; 

McGowan y Jhonson, 1984) y bajo rendimiento académico (Oornbush, 

et al, 1987; Hess y Holloway, 1984; Hess y McOevitt, 19841. 
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las madres de familia en donde el padre está ausente 

utilizan con frecuencia patrones de crianza con castigos, autoritarismo y 

sobreprotecclón presentándose problemas posteriores en sus hijos, como 

dependencia en los varones !Colletta, 19791 y relaciones heterosexuales 

deficientes en las mujeres (Van Bergen, 1979). 

Por otro lado se ha comprobado que mediante programas 

de educación para padres se puede lograr el cambio en las actitudes para 

el beneficio de la autoestima de sus hijos (Huhn y Zlmpfer, 1989). 

Otra parte de la personalidad que está en relación con la 

forma de actuar de los padres es la capacidad Intelectual y ol desarrollo 

de los procesos cognoscitivos. 

Durante la Infancia el niño va desarrollando sus 

capacidades mentales al mismo tiempo que las físicas. Los padres tienen 

que dar al niño la oportunidad que necesita para que su dotación natural 

a través del proceso de maduración se desenvuelvan de manera óptima. 

la capacidad intelectual v los procesos cognoscitivos de 

pensamiento, lenguaje, atención, memoria, etc. son cualidades 

necesarias para que en lo posterior el niño desempeñe de manera eficaz 

las tareas de aprendizaje cotidiano y escolar. 
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Se ha encontrado que el estilo de Interacción maternal se 

relaciona al nivel de cognición del niño. Las madres menos directivas y 

las que muestran mayor afecto positivo tienen hijos cognoscltlvamente 

avanzados y practican mayores juegos organizados (Jennlngs y Connors, 

1989). Las madres directivas o restrictivas tienen hijos con puntuación 

cognitiva baja (Hatano, et al, 1980; Hess, et al, 1984). 

También se ha encontrado una relación positiva entre el 

tono maternal afectivo con et que le habla la madre a su hijo con la 

habllldad verbal del mismo (Gottfrled y Gottfrled, 1984). 

Algunas investigaciones reportan que el tipo de paternaje 

se relaciona con el desempeño escolar. Cuando los padres utlllzan el 

paternaje autoritario o permisivo et desempeño escolar de sus hijos es 

bajo. Pero cuando esta autoridad se imparte de manera racional y con 

cierta demanda el desempeño escolar es alto. Estos resultados se 

encontraron con padres de adolescentes (Dornbush, et al., 1987). 

Hess y Holloway ( 1984) al realizar estudios con niños 

preescolares, escolares y de High School Identificaron cinco procesos 

que enlazan a la familia y el desempeño escolar: 

1.- Interacción verbal entre la madre y el hijo. 

2.- Expectativas de los padres ante el desempeño escolar. 
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3.· Relaclónes positivas afectivas entre padres e hijos. 

4.· Creencias y atribuciones de los padres sobre sus 
hijos. 

5.· Estrategias de disciplina y control. 

Entre éstas la disciplina y las estrategias de control 

parecieron tener una mayor Influencia en el desempeño escolar (Hess y 

McDevitt, 1984). 

Todas estas evidencias apoyan la Importancia de dar 

Instrucción a los padres sobre los estilos apropiados de autoridad sobre 

sus hijos, sobre la práctica de la disciplina, la enseñanza de las reglas y 

los límites en el hogar recalcando las implicaciones que ésto tiene en 

otros ambientes. 

Los padres necesitan desarrollar habilidades de expresión 

del afecto, de comunicación verbal, de autoridad racional v responsable 

así como saber aplicar las reglas y poner límites a la conducta de sus 

hijos. 

Importancia de la participación de ambos padres. 

Otro aspecto Importante que se debe tomar en cuenta es 

la participación de ambos padres para el adecuado desarrollo psicológico 

del niño, pues Ja mayor parte de las veces se centra el Interés por el 
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estudio de la relación madre-hijo, pero en pocas ocasiones se habla del 

padre como factor también determinante. 

lsaacs (1971) menciona que el niño alcanza su máxima 

estabilidad emocional cuando ambos padres participan Indistintamente 

en su educación ya que la participación de uno solo de ellos (exclusiva o 

excesiva) traerla el riesgo de fomentar un desarrollo unilateral, así 

declara: "Lo que el niño necesita son padres que vivan en buena 

armonía, que trabajen en cosas distintas pero participando de ellas 

reclprocamente, que no le escatimen ayuda y le difundan sus cualidades 

especiales" {lsaacs, 1971, pp. 19), 

Se ha estudiado la función psicológica de cada uno de los 

padres y se ha concluldo que mientras la madre presenta una actitud 

Incondicional con su hijo, lo quiere porque es, le brinda calor, afecto, 

cariño para un adecuado concepto de si mismo, y representa la 

solidaridad, la libertad y la Igualdad; la actitud del padre es condicional, 

quiere al hijo por lo que hace, lo prepara para que cumpla con las 

demandas del medio y lo enseña a que puede asumir y trasformar al 

mundo. El complemento entre estas dos funciones le dé al niño el 

equilibrio de su personalidad por lo que ambas le son necesarias (Ortrz, 

1990). 

El padre (varón) desempeña Interesantes funciones en el 

crecimiento de sus hijos y contribuye a favor o en contra de la salud 

psicológica de éstos. En Investigaciones recientes donde se ha estudiado 
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la participación del padre en la crianza de los hijos se encontraron 

relaciones significativas entre las conductas y actitudes de éste y: un 

aumento en la lnternalldad y desarrollo cognitivo del niño (Radln, 1986; 

Sagl, 1982), su Identidad sexual (8aruch y 8arnett, 1986; Jacklln, et al., 

1984; Me Donalds y Parke, 1987) la autoestima (Amato, 1986), la 

adaptación social (Trocchlo, 1982) y el ajuste emocional (Macoby y 

Martin, 1983). 

Desde el punto de vista de la psicología pslcoanalltlca del 

yo, González Nuñez (1989) afirma que el padre (varón) es un objeto 

psicológico muy importante para la Integración Interna de la personalidad 

en el niño. 

En estudios recientes con población mexicana se ha 

concluído que la ausencia del padre durante la Infancia y niñez afectan 

diversos aspectos del funcionamiento personal tanto en niños como en 

niñas y que la participación activa del padre en la educación de sus hijos 

promueve el bienestar psicológico (Hernández y cols, 1992b). También 

se ha encontrado que el padre mexicano tiende a establecer relaciones 

defectuosas con sus hijos e hijas (falta de afecto, de apoyo y confianza). 

Se describe al padre como desinteresado, poco comunicativo, golpeador. 

que compara negativamente y da Instrucciones en forma ofensiva 

(Sánchez y Hernández, 1992). En otros estudios se han encontrado 

relaciones significativas entre la Incidencia de crisis de angustia en los 

hijos adolescentes y una historia familiar de violencia verbal y física entre 

los padres y hacia los hijos (Sánchez, Jurado y Hernández, 1992). 
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Santiago Ramlrez expresa "El padre casi no participa en 

los problemas pedagógicos, de crecimiento y de crianza de sus hijos. 

Hasta hace poco tiempo con muy poca frecuencia veíamos padres 

cargando a sus hijos" (Ramirez, 1984, pp.26). 

Por muchas razones el padre (varón) no se Involucra en el 

crecimiento y educación de sus hijos. Una de estas razones es la falta de 

preparación para desempeñar ese rol. Hay deficiencias en el 

conocimiento y manejo del desarrollo normal del niño (Klinman y 

Vukellch, 1986; Tomllpson, 1987), del desarrollo de habilidades 

paternales apropiadas (Palkovltz, 19841 y de la sensibilidad a las 

necesidades de los hijos (Easterbrooks y Golberg, 1984; Rusell, 1982 y 

Sagl, 1982). 

Otra razón determinante en esta Incapacidad es la falta de 

apoyo social e Institucional para el rol paternal, pues los niños y 

adolescentes (especialmente varones) no tienen la oportunidad de 

desarrollar habilidades para ser formadores de hijos (Barman y Pederser. 

1987; Klinman, 1986). Ni tampoco las instituciones sociales y 

educativas tienen la capacidad para enseñar habilidades a los padres 

varones (Bolton, 1986; Levan! y Doyle, 1983; Smlth y Smlth, 1981). 

Palkovits (1984) ha dicho que las razones por las que los 

padres no están preparados para un rol paternal activo son: la falta de 

modelos de rol paterno, las pocas oportunidades sociales de preparación 
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para la paternidad, apoyos Institucionales limitados y una carencia en las 

Interacciones padre-hijo. 

Existen muy escasos reportes sobre programas 

específicos para padres varones, sfn embargo Oembo, Sweltzer y 

Lawritzen en 1985 y Lamb en 1986 dan evidencia de cómo los 

programas a ellos designados pueden Influenciar la participación con sus 

hijos. 

Me Brida (1990) examinó si fa participación de los padres 

varones en un programa de educación en grupos de juego, Incrementaba 

su sentido de competencia en habilidades . de paternaje y si el 

sentimiento de competencia se relacionaba con su Jnvolucramlento en la 

crianza del hijo. El programa fué exitoso al incrementar el sentido de 

competencia en las habilidades de paternaje. El Incremento se debió 

principalmente a la parte del programa donde. los padres expresaban 

cómo se sentían en su rol de padre, sus frustraciones, sentimientos de 

realización, su preparación para la paternidad y satisfacción personal de 

su rol como padre. El objetivo de esto fué animar a los padres a 

compartir sus sentimientos y deseos sobre su participación en el 

crecimiento de sus hijos. 

Por todo lo anterior descrito, la educación para padres 

debe nutrirse de datos de Investigaciones que incluyan tanto a la madre 

como .al padre. Va que el grueso de la Investigación sobre estilos de 
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crianza se enfoca principalmente a la actuación materna (Hernandez y 

cois. 1992a). 

Los padres como personas y como pareja. 

Hemos hablado hasta aquí de la Influencia de la actitud y 

conducta de los padres en el desarrollo del niño pero, ¿Quién piensa en 

la condición personal y de pareja de éstos?, ¿En qué momento se tomará 

en cuenta las necesidades que la madre y el padre tienen como personas 

y no sólo como padres formadores de sus hijos, sino de ellos mismos y 

de su relación de pareja?. 

Al hablar de impartir educación a los padres, no debemos 

mencionar y enseñar lo que ellos deben hacer en relación a sus hijos 

solamente, sino también se les debe enfatizar la Importancia de su propia 

realización y satisfacción de pareja en su función como padres de 

familia. 

Es necesario que tos padres aprendan a equilibrar tos 

diferentes rotes que desempeñan sin dar demasiada Importancia a unos 

mientras se descuidan otros. Casi siempre cuando dos personas se unen 

para formar una pareja, se descuidan o desplazan los satlsfactores 

personales (deseos, Intereses y actividades propios), asr como la pareja 

al procrear hijos descuidan o desplazan su relación como tal, creandose 

un desequilibrio. Esto da como resultado una Insatisfacción cada vez 

mayor para cada uno de los padres y un alejamiento afectivo entre ellos 

que al pasar del tiempo llega a convertlr;e en una relación monótona, 
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poco motlvante y frustrante la cual no tardará en reflejarse en la 

estabilidad emocional de los hijos. 

Tanto las necesidades de los padres como las de sus hijos 

son Igualmente respetables, si las madres se sacrifican demasiado por 

sus pequeños, entonces se verá afectada su salud mental y será para 

ella más difícil solucionar las dificultades que inevitablemente se 

presentan con todo niño (lsaacs, 1971 ). 

Cada uno de los padres necesita satisfacer sus 

necesidades psicosoclales: necesita ser aceptado y querido, sentirse 

competente e Importante, as! como ser productivo. Los padres necesitan 

establecer relaciones sanas con familiares y amigos de su misma 

generación con el fin de intercambiar y compartir Ideas e Intereses 

(Ehrllch, 1969). La no satisfacción de estas necesidades traerá como 

consecuencia Inseguridad e Insuficiencia en el desempeño de sus 

funciones como padres de familia. 

Además de aprender a satisfacer las propias necesidades, 

los padres deben aprender a cultivar una relación afectiva armoniosa, 

"Cuando los padres se aman, el hijo los ama a los dos: cuando los 

padres se odian, el niño está obligado a ponerse de lado de uno y en 

contra del otro. Esto provoca miedo porque debe prepararse entonces 

para perder el amor del progenitor que rechaza en favor del otro" 

(Ackerman, 1966, pp. 41). 
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Nelll 11980) menciona que una madre infelfz y frustrada 

en su amor hacia su compañero, deposita mucho de él y su odio en sus 

hijos. 

Algo que debe enfatizarse dentro de este aspecto es la 

importancia de que la pareja encuentre une plena satisfacción en el 

émblto sexual, pues muchos autores han encontrado que la frustración o 

Insatisfacción en esta área perjudica de manera severa la salud 

psicológica de los hijos. 

Se ha declarado que las represiones sexuales de cas 

padres se trasmiten Inconscientemente a los niños, y también que los 

Integrantes de una pareja lnfelíz, educados en la aversión al sexo, se 

odian entre sr y los peores casos de niños problema provienen de tal tipo 

de matrimonios (Nelll, 1980). 

Aquel padre que tenga poca oportunidad de descargar 

sus emociones y tendencias sexuales tendrá la necesidad de otorgar 

mayor cantidad de afecto a sus niños que aquel que lleva una vida 

sexual más activa (Flügel, 1972). De aquí puede ser que surjan las 

conductas de sobreprotecclón a los hijos o bien la necesidad de los 

padres de que sigan dependiendo de ellos aún en edades ya adultas. 

Porot (1976) dice que el equilibrio armonioso de los 

padres se basa ante todo en una buena armonía sexual, es decir, a la par 

genital y sentimental, v el niño va a reaccionar Inconscientemente ante la 
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verdadera situación sexual de sus padres, siendo difícil cubrir las 

apariencias. 

Hernández, Parcero y Rock ( 19921 investigaron la relación 

entre la satisfacción marital y la participación del padre en la crianza 

Infantil. Los resultados Indicaron que la satisfacción marital se relaciona 

positiva y significativamente con Interacciones padre-hijo como ayudarle 

a aprender y leer cuentos juntos. 

Por todo lo anteriormente descrito es vital para Jos 

padres, saber que el crecer en una familia en la que existan buenas 

relaciones Intimas entre ellos y entre ellos y sus hijos, capacita al 

Individuo para formar relaciones Intimas satisfactorias y duraderas con 

sus semejantes, relaciones que dan sentido a la vida, al trabajo, etc. 

(Bettelhelm, 1989). 
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1.2 IMPLICACIONFS SOCIALES DEL SER PADRES 

Sín duda alguna los cambios que se den a nivel Individual, 

como lo revisamos anteriormente, tendrán fuenes repercusiones tanto a 

nivel familiar como social, pues debido a que la familia es la unidad 

básica de la sociedad los cambios que se produzcan dentro de ella no 

tardarán en reflejarse en la sociedad total. 

En esta parte analizaremos las repercusiones que las 

actitudes y conductas de los padres tienen en sus hijos en cuanto al 

desarrollo de habilidades sociales, el surgimiento de conductas 

antisociales, el desempeño adecuado de Jos roles de género y la 

posibilidad de Intervenir en éstos por medio de programas dirigidos a los 

padres. 

Repercusiones en las habilidades sociales y conducta prosoclal. 

El desarrollo de habilidades sociales es una característica 

necesaria para Ja adecuada adaptación social del niño tanto dentro como 

fuera de su hogar. Estas son adquiridas por él a través de la observación 

directa, el modelamiento, reforzamiento y retroalimentación correctiva 

de significantes (como los padres), mediante el desarrollo de 

expectaciones cognitivas basadas en la retroalimentación social (Kelly, 

1982). Por ejemplo bajos niveles de comunicación facllltativa pueden 
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impedir la habilidad familiar para resolver dificultades y para el desarrollo 

cogriltlvo-soclal (Grotevant y Cooper, 1983). 

Así Moore y Einsenberg ( 1984) declaran que Ja conducta 

prosoclal es Influenciada por las experiencias sociales. Aquí se Incluyen 

las experiencias en las Interacciones padres-hijos, pues Ollner y Ollner 

(19881 encontraron que las demostraciones reales de altruismo en Ja 

conducta de Jos padres se relaciona a Ja participación en actividades 

altruistas de sus hijos. 

Actitudes como la conformidad, ayuda otros, 

participación, cooperación, obediencia, etc. se desarrollan a edades 

tempranas en el niño y tienen que ver con los valores y reforzamientos 

que Jos padres tengan hacia "SUS·conductas (Elsenberg, et al., 1992). 

La competencia social es otra característica que se 

desarrolla en Ja Infancia y se encuentra altamente relacionada con Ja 

respuesta de Jos adultos hacia el niño y con su aceptación social, ésta es 

Importante para predecir el ajuste en Ja adultez (Hops, et al., 1985; 

Loeber, 1990). 

Otro aspecto Importante son los métodos de corrección y 

dl1clpllna que los padrea utlUzan y como repercuten en el d83arrotto de 

habilidades 1oclales y conductas prosoclales en sus hlfo1. 
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Se ha comprobado que el abuso físico de los niños por 

parte de sus padres, afecta: su reciprocidad social (Dean, et al., 19861, 

su Identificación con las emociones de otros (Barahal, et al., 19811, la 

empatra (Straker v Jacobson, 19811, los conceptos morales v 
trasgresiones sociales (Smetana, et al., 19841, sus respuestas a la 

aflicción de los compañeros (Maln v George, 19851 v en sus atribuciones 

de Intentos hostiles (Oodge, Bates v Pettit, 1990). 

Así también se ha encontrado que este abuso físico se 

relaciona a una pobre Interacción con los compañeros de clase, 

Involucrándose en conductas más negativas que positivas v mostrando 

menos cooperación v liderazgo (Salzlnger. et al., 19931. 

La relación afectiva entre la pareja Igualmente tiene 

Implicaciones en la conducta social de los hijos. Se ha demostrado que 

los efectos de las madres maltratadas por el esposo se asocia al 

potencia! de disfUnción social de los niños (Wolfe v cols, 19851, v que 

altos niveles de lnternalizaclón de conductas problema, negatividad en 

relaciones sociales y diferentes concepciones de la amistad, son 

consistentes con los efectos en la conducta de tos niños de esposos que 

maltratan a sus esposas y con la dilCOfdla familiar (Salzlnger. et al., 

19931. Otros aatudloa han detactado una baja aenalbllldad Interpersonal 

en los nlllos de familia vlolentas (Roaenberg, 1987; Grolsaer, 1988). 
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El desarrollo de conductas antisociales y agresivas 

también tienen un precedente de maltrato o abuso físico en los primeros 

años de la Infancia (Lewis, et al., 1969; Target, et al., 1984), estos 

niños presentan conductas más pertubadas que tos que no fueron 

maltratados físicamente (Conaway y Hansen, 1969; Younblade y Belsky, 

1969). As! mismo se ha encontrado que los niños que fueron 

maltratados tienden a aislarse y mostrar más problemas de conducta 

(Kaufman y Cicchettl, 1984; Reit, et al., 1987; Salzinger, et al., 1991). 

Repercusiones en el surgimiento de conductas antisociales o 
delincuentes. 

La importancia que tienen tos padres en el desarrollo de 

sus hijos empezó a tomarse en cuenta al llevarse acabo estudios sobre 

los niños Inadaptados y percatarse de que ciertas patologías sociales 

provenían de ta temprana infancia en el seno familiar, y de que esta 

inadaptación se debe a las deficiencias de la educación que los niños 

recibieron de sus padres. una manifestación de dicho fenómeno es la 

criminalidad que ha sido estudiada en todos los países, pues el propio 

Freud mencionaba que toda nuestra vida cotidiana normal, patológica o 

criminal está supeditada a nuestra afectividad (lsambert, 1980). 

Del mismo modo como las actitudes, conductas y estilos 

de paternaje llevan al desarrollo de tas habilidades sociales y conductas 

prosoclales produciendo un electo positivo o negativo en ellas, as! 
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también éstas van a permitir el desarrollo de conductas antisociales 

como es el caso de la delincuencia. 

León Michaux expresó: "Las perversiones condicionadas 

que brotan en el ambiente familiar, producidas por errores educativos de 

los padres se hallan en el fondo de los trastornos del componamiento 

antisocial de niños y adolescentes, se trate o no de delincuentes" (citado 

en lsambert, 1980, pp. 101. 

Jhon 8owlby (19761 ha encontrado que las ansiedades 

que surgen de relaciones poco satisfactorias en la infancia como la 

privación materna lleva al desarrollo de la conducta antisocial ante 

situaciones de tensión, como es el caso de la delincuencia. 

Las actitudes de los padres hacia sus hijos tienen que ver 

con la desviación de la conducta. Así por ejemplo se ha reportado que 

una actitud apática y pasiva hacia el uso de drogas se relaciona al uso 

de éstas en los hijos (Farrow y French, 19861 y un punto de vista 

permisivo de los padres concernientes al uso de alcohol y drogas está 

más ligado a la conducta de usarlos por los hijos a aquellos puntos de 

vista conservadores (Me Demott, 19841. 

De esta manera, también la conducta de los padres es 

modelo a imitar por los hijos. Se reponó un modelo parental de conducta 

Ilegal v uso de drogas en delincuentes de una correccional, 
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encontrándose un grado significativo de con.ducta criminal entre sus 

padres (Farrow v French, 1986). También se ha establecido la relación 

entre el uso de alcohol, cigarro v otras drogas en los padres con el uso 

de sustancias en los hijos (Fawzy, et al., 1983; Halebsky, 1987). 

Por otro lado, algunas investigaciones han confirmado 

que los estilos de paternaje o patrones de crianza tienen gran efecto en 

las conductas problema. 

Asl por ejemplo, los niños quienes en la relación con sus 

padres carecieron de amor, calidez y cercanía y que presentaron signos 

de hostilidad, Incrementaron el nivel en el uso de sustancias (Brook, et 

al., 19851 v en conducta delincuente (Van Voorhis, 1988). 

Estilos de paternaje cordial v hostil asl como la tolerancia 

de los padres al uso del alcohol, explicaron las variaciones en el uso de 

las drogas v actividad delincuente, por lo que la actitud hacia el uso del 

alcohol v la calidad en la relación padres·hijos, fueron los más 

pertinentes en el uso de alcohol v delincuencia en sus hijos (Johnson v 
Pandina, 19911. 

Del mismo modo, se ha comprobado que las madres de 

delincuentes usan estrategias de control inefectivas v que presentan una 

baja influencia sobre sus esposos v hogar (Loeber v Dishlon, 19831. Asl 

también, una pobre relación entre padres e hijos se correlaciona a una 
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alta frecuencia de conducta delincuente en estudiantes de 11 a 16 años 

de edad (Leung y Lau, 1989). 

Loeber y Stouthamer-Loeber (1986), concluyerim que los 

factores familiares que predicen desórdenes conductuales y delincuencia 

son: la carencia de supervisión parental, la carencia de lnvolucramlento 

padre-hijo y el rechazo parental. Otros factores secundarlos fueron los 

conflictos maritales y la criminalidad parental, mientras que una 

disciplina severa, la salud parental y la separación del hogar fueron los 

menos que influyeron. 

Varios autores han hecho contribuciones sobre la relación 

existente entre las relaciones dentro del medio familiar y la conducta 

social. Se ha declarado que las familias conflictivas forman personas 

conflictivas contribuyendo así al crimen, a la enfermedad mental, al 

alcoholismo, abuso de drogas, pobreza, juventud enajenada, extremismo 

político y muchos otros problemas sociales (Satir, 1978). 

Los padres conforman un resguardo Indispensable con 

sus correctos cuidados contra varios males sociales: ta delincuencia, 

drogadicción, retraso educativo o escolar y otras formas de hostilidad y 

prejuicio (Quintana, 1983). 

Kandel y Andrew (1987), postularon que los padres 

pueden influenciar la conducta de sus hijos por modelos de acción, 
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definiendo normas, controlando la susceptibilidad a la influencia de otros 

y proveyendo de un apego positivo. 

Estas tres últimas declaraciones apoyan la Importancia de 

que los padres reciban una adecuada educDción para el desempeño de 

su función en relación con sus hijos ya que el conocimiento y desarrollo 

de capacidades necesarias para ello no se adquiere de manera 
automática o natural. 

Cambios en la enseflanza de los roles de género de los padres hacia los 
hijos. 

Se entiende por Socialización todos aquellos procesos por 

los cuales los individuos son moldeados por su sistema social mientras 

crecen y se desarrollan. Dentro de la Psicología, se han desarrollado tres 

diferentes modelos teóricos sobre como se da la socialización de los 

roles de género en los Individuos. Estos son: la teoría psicoanalítica 

(Freud y seguidores), la teoría del aprendizaje social (Bandura y 

seguidores y la teoría del desarrollo cognitivo !Kohlberg y Glfllgan). 

La teoría psicoanalítica es también llamada teoría de la 

Identificación, en ésta se da mayor Importancia a las experiencias que 

tiene el niño durante los primeros dos o tres años de vida, pues las 

experiencias posteriores serán filtradas y entendidas según las primeras. 

Aquí se apoya la idea de que el niño cuenta con una predisposición 

Innata para Identificarse e imitar conductas y actitudes del padre de su 

mismo sexo, y de esta manera al ir pasando por los diferentes estadios 

en el proceso de crecimiento, el género se adhiere firmemente en su 

29 



psique (Devor, 19891 y al llegar a la madurez el rol de género que se 

estableció estará de acuerdo con las expectativas sociales. 

La teoría de la Identificación pslcoanaHtlca sugiere que 

estos procesos de la Identidad y adquisición de los roles de género se 

dan de manera natural como resultado de fuerzas universales, y nada 

tienen que ver con las exigencias sociales. 

En la teoría del aprendizaje social se propone que el niño 

nace completamente maleable y abierto a las demandas y expectativas 

del medio social en el que nace. Las presiones del medio social son las 

responsables de establecer las conductas y actitudes en el niño y estos 

patrones van a ser reforzados o desalentados por la sociedad misma 

(Devor, 19891. Para esta teoría el género es un artefacto cultural que se 

trasmite al niño durante un periodo de tiempo en donde los valores 

culturales son absorbidos como suyos propios. 

La adquisición del rol de género se aprende por medio de 

los procesos de imitación de un modelo también llamado modelamiento. 

El modelo se obtiene de personas cercanas y significativas al niño y éste 

generalmente será el padre del mismo sexo. 

Otra forma por la que el niño va aprendiendo el género es 

a través de las historias de reforzamiento, esto se refiere a los premios o 

castigos que se han obtenido como consecuencia de conductas pasadas. 
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Por último, la teoría del desarrollo cognitivo sugiere que el 

niño tiene un papel activo durante el aprendizaje de los rolas, éste nace 

con una necesidad de conocer y entender el mundo que le rodea, 

conforme va creciendo y madurando su capacidad para recibir 

Información y comprender conceptos va siendo más compleja a medida 

que pasa por los diferentes estadías de desarrollo (Oevor, 1989). 

A través del reconocimiento el niño entiende el mundo 

que le rodea, así al reconocer que el mundo está dividido en dos grandes 

grupos según su género, se hace la distinción y clasifica la conducta de 

Jos otros en unidades de género más fácilmente reconocibles (Devor. 

1989). 

En esta teoría también se cree en la motivación del niño 

para aprender Jos roles de género con el fin de cubrir las demandas de su 

cultura y llegar a ser "buenos• elementos de su sociedad o un miembro 

ideal, Jo cual va a propiciar muchos tipos de conductas y actitudes. 

Es así como por medio de estas explicaciones nos 

podemos dar cuenta de que existen muchos agentes para la socialización 

de los roles de género en el niño, uno de los principales agentes es Ja 

familia y dentro de esta los padres son quienes participan como objeto 

de Identificación, como modelos para Ja imitación, como reforzadores o 

castigadores de Ja conducta y también estimulando u obstaculizando el 

desarrollo cognitivo de sus hijos. 
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Debido a que en la época contemporánea se ha llevado 

un cambio radical v significativo en la concepción de las definiciones v 
funciones con respecto a lo que es masculino y femenino, los padres de 

famllla necesitan estar preparados para trasmitir a sus hijos las actitudes 

v conductas que los llevarán a lograr la adaptación a este nuevo cambio 

social. 

Por lo tanto, los actuales programas de educación para 

padres deben contener temas relacionados con el aprendizaje, que los 

hijos obtienen de sus padres, sobre el desempeño de los roles de género. 

Como ya mucho se ha estudiado, el niño desde que nace 

comienza a recibir una serle de estímulos que lo van definiendo como un 

hombre o como una mujer. Los padres son primordialmente los que se 

encargan de ubicar a su hijo en un determinado género según su sexo 

biológico. Ellos hacen que el niño lntroyecte las características que 

socialmente se aceptan como femeninas o masculinas al reforzar o 

castigar sus conductas, al dar o no oportunidades de realizar ciertas 

actividades, al brindar o no ciertos objetos o hasta al hacer ciertos 

comentarios verbales. 

Así Ruth Hartley (citado en Oakley, 1972) describe las 

fases fundamentales para el desarrollo de los papeles de género: 

-La manipulación.- es un proceso de "moldeamiento" en 

el que el niño Integra dentro del propio concepto de sí mismo la forma en 
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.que.la-madre lo vé. Así por ejemplo el niño se v6 fuerte, Independiente, 

varooll, etc. y la niña se verá bonita, femenina, débil, etc. 

-La canalización.- cuando los padres dirigen la atención de 

sus hijos hacia determinados objetos o aspitctos de ellos, por ejemplo los 

juguetes: a las niñas les proporcionan muñecas, casitas, muebles, 

trastes, etc. a los niños les compran coches, pistolas, caballos, etc. 

-El tratamiento verbal.- la forma en que los padres se 

dirigen a sus hijos al hablarles: al niño le dicen con voz firme "eres un 

niño travieso", a la niña con voz dulce "asr hacen las niñas buenas•. 

Exposición a la actividad.- los padres asignan 

actividades diferentes a sus hijos según su sexo: las actividades de las 

niñas son dentro del hogar: lavar, barrer, servir, coser, cocinar, etc. las 

actividades de los niños generalmente se desarrollan fuera del hogar: 

tirar basuras, barrer el patio, ir a la tienda, etc. 

SI nuestro propósito es que en un futuro no muy lejano 

las relaciones entre los géneros sean más equitativas en cuanto a sus 

funciones, derechos y obligaciones, és nuestra responsabilidad capacitar 

a los padres para que ens(len a sus hijos a dlsmlnurr esas diferencias, 

pero como sabemos este aprendizaje se lleva acabo por medio de los 

,procesos de Identificación e Imitación. 
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El niño tiende a Identificarse con el padre de su mismo 

sexo y por lo tanto trata de Imitar sus actitudes y conductas, así la 

Imagen que la niña tenga de su madre es Ja que probablemente ella 

aprenderá, tal vez la madre sea ama de casa, sumisa, obediente, 

sometida y servicial, como un ejemplo extremo, pues ésta no podré 

enseñarle a su hija a ser profeslonlsta, Independiente, exigente, etc. al 

menos que las actitudes de la madre cambien buscando un punto más 

Intermedio. Y si por otro lado el padre es un hombre rebelde, agresivo, 

gritón, mandón, Independiente, autosuficlente, etc. el niño aprenderá así 

también su patrón de conducta, por lo que no podrá enseñarlo a ser 

cariñoso, amable, servicia!, participativo en el hogar y que no hay nlngoln 

problema si juega con muñecas. 

Muchas mujeres desean que sus esposos participen en 

los quehaceres del hogar, en dar el alimento, bañar y cambiar a sus hijos 

o ayudarles a hacer sus tareas, pero ¿Cómo vamos a pedirle ésto a un 

hombre al que nunca se le dló la oportunidad de jugar con muñecas, 

agarrar los tras tecitos, arreglar una casita, etc. 7. El no está condicionado 

para realizar este tipo de actividades ni tampoco tuvo un modelo 

masculino que se lo enseñara. 

Así mismo tal vez muchos hombres también deseen una 

mujer más Independiente, que trabaje y aporte ayuda económica al 

hogar, que sea capaz de arreglar asuntos fuera de casa, de componer el 

coche, poner un fusible, pintar una barda, etc. y ¿Cómo vamos a pedirle 
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ésto a una mujer que siempre se le enseñó que sus actividades estaban 

sólo dentro de su casa, que es débil, sumisa, dependiente, etc.7. 

Estas preguntas nos hacen reflexionar sobre la necesidad 

de un cambio educativo para el ejercicio de los roles de género, el cual 

puede introducirse por medio de los programas de educación para los 

padres. 

Intervención a través de programas de educación para padres. 

Por medio del diseño de programas para la educación de 

los padres podemos intervenir de manera positiva en los aspectos antes 

mencionados. Así por ejemplo se ha sugerido que la educación para 

padres puede ser una fuerza importante en el combate y prevención del 

problema social del consumo de drogas (Cohen, 1982; Coombs, et al., 

1984). 

Se han desarrollado programas conductualcs para 

entrenamiento a padres con el objeto de reducir conductas inapropiadas 

en los niños, tales como la Inconformidad y la agresión (Emery, et al., 

1983; Lutzker, et al., 1983). Y aunque con menos frecuencia, otros 

programas se han dirigido a establecer en los padres habilidades para 

enseñar conductas adaptativas tales como la asertivldad, solución de 

problemas y juegos cooperativos (Webster·Stratton, 1985). 

Por otro lado observamos que actualmente se ha ubicado 

a la educación para padres dentro del contexto de la psicología 
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preventiva ya que uno de los principales propósitos lsi no es que el más 

Importante) al hablar de una educación dirigida a los padres, debe ser el 

de prevenir tanto desviaciones psicológicas Individuales como grandes 

patologías sociales. 

La educación para padres como una forma de prevención 

primaria debe cumplir con los propósitos de ésta: la anticipación y 

reducción da patología física y psicológica, promoción del bienestar 

general, la competencia, la salud y la efectibidad personales (Cowen, 

1983), o bien la promoción y mantenimiento de estilos de vida y formas 

de Interacción familiar y social promotoras del bienestar psicológico es 

decir de factores de seguridad (Hernández y Sánchez, en Contribuciones 

de la Investigación en psicología preventiva a la educación para padres). 
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1.3 ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACION PARA PADRES 

Los programas dirigidos a Impartir una educación a los 

padres deben ser un espacio de reflexión donde se infunda confianza y 

aceptación del padre para sr mismo, al mismo tiempo que llevarlo a 

tomar conciencia de su papel y de Jos errores cometidos, dándole 

opciones para corregir y mejorar su situación. Margare! Mead en sus 

estudios antropológicos observó que las tribus que temen por el futuro 

de sus hijos, tropiezan con mayores problemas educacionales que las 

que no padecen eso temor (citada en Kanner. 19741. 

La paternidad constituye la profesión más exigente e 

importante del mundo; pero los padres no reciben entrenamiento formal 

para asumirla (Rinn y Markle, 1988), Hernández y Sánchez sugieren que 

la educación para padres no debe reducirse a proporcionar información 

sino que debe hecha r mano de los procedimientos de la psicología para 

lograr sus objetivos. 

Dentro de la Psicología Conductual podemos encontrar 

procedimientos sistemáticos que ayudarán a los padres a desarrollar 

habilidades en el manejo y control de la conducta de sus hijos, en el 

ejercicio de una disciplina justa y razonada al Implementar normas, reglas 

o límites, muchas veces srn tener que enojarse o esforzarse para que el 

hijo obedezca. El padre puede aprender reglas generales de la conducta 
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que lo llevará a la comprensión del comportamiento de su hijo y que al 

aplicarlas en sus relaciones cotidianas obtendrá grandes baneflclos. 

Debe considerarse, por otro lado las Inquietudes y 

necesidades personales de los padres así como también su relación de 

pareja: Bettelhelm (1989) sugiere que la forma más eficaz de ayudar a 

otros a educar a sus hijos es inducirlos a una comprensión y actitud que 

sean al mismo tiempo un beneficio Individual y mutuo para los padres y 

para el hijo, ya que una autoexploraclón en los primeros dará las mejores 

pistas para ayudar y comprender a los segundos. 

Otro aspecto Importante que debe incluírse en los 

programas es al que Dodson (1979) se refiere al mencionar que el parir 

un hijo no proporciona automáticamente sabiduría y eficacia en el arte de 

criarlo. Para cumplir con esto es necesario que los padres conozcan 

sobre el crecimiento y las diferentes etapas por las que el niño va 

pasando, pues muchas veces este conocimiento se obtiene a través de 

la experiencia y por lo tanto cometiendo infinidad de errores. 

Reca (1969) también resalta este aspecto al expresar que 

la Ignorancia de los padres sobre el desarrollo del niño les Incapacita 

para contribuir positivamente en él, corriendo el riesgo de matar sus 

cualidades innatas, de torcer y deformar su crecimiento y 

manifestaciones. 
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Los padres deben proporcionar al niño vigor físico, 

medios Intelectuales y equilibrio afectivo que le permita decidir, por su 

libre albedrío, su conducta, seguir los caminos que elija, actuar 

libremente teniendo en cuenta las exigencias de la vida en sociedad, 

advenir a la autonomía (Poro!, 1976). 

A partir de la revisión de las implicaciones psicológicas y 

sociales de lo que es el ser padres y por ende del brindarles o no una 

educación para el apropiado desempeño de su función, podemos extraer 

algunos elementos escenclales que los programas deberán contener para 

lograr una Intervención preventiva o remedia! que lleve a establecer 

relaciones más armoniosas y adaptativas de los padres y sus hijos a nivel 

personal, de pareja, familiar y social. 

A continuación se enumeran algunos puntos importantes 

que consideramos deben contener los programas que se brinden a los 

padres con la Intensión de educarlos para un mejor desempeño como 

tales. 

1) Se debe hacer una presentación formal del programa 

que se impartirá a los padres explicando su objetivo y propósito, las 

personas que participarán exponiendo los temas, los días, horario y lugar 

donde se reuniran y si acaso tendrá algún costo o cooperación 

monetaria. 

También se debe dar un panorama general de los temas 

que se revisarán resaltando brevemente su importancia. 
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Deberá aclararse si se necesitará algún material u otras 

condiciones para participar en el programa asr como las reglas que 

deberán respetarse a lo largo de éste. 

Estas características serán establecidas por la Institución 

o lugar que desee Impartir un programa para padres según sus propias 

condiciones, posibilidades y acuerdos. 

21 Se tendrá que realizar una etapa de sensiblllzaclón a 

los padres sobre lo Importante que es su educación en tanto su papel 

como padre de familia, resaltando las Implicaciones psicológicas y 

sociales que el obtener conocimientos y desarrollar habllldades de 

paternaje, tiene en el adecuado desarrollo de sus hijos, en su vida 

personal y de pareja asr como en sus relaciones famlllares y sociales. 

Al padre de familia le debe quedar bien claro que su 

actitud ante un programa que le ayudará a ser mejor como padre, podrá 

mejorar (si ésta es positiva y partlclpatlval, no cambiar o empeorar (si es 

Indiferente, negativa o pasiva) la relación con sus hijos, su pareja y vida 

social en general. 

Este punto por su importancia puede realizarse al Inicio 

del programa en lugar del anterior, pues lo que se intenta es conclentlzar 

a los padres de que exrste en ellos la necesidad de educación para 
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ejercer la paternidad lo cual Implica un cambio en las antlgOas 

concepciones de lo que es el ser padre por Instinto natural. 

31.- Los programas de educación para padres deben ser 

un espacio abierto de reflexión en donde t!stos puedan expresar sus 

sentimientos, dlsclpar sus dudas y preocupaciones así como también 

compartir sus logros, t!xltos y realizaciones que a lo largo de su labor 

como padre ha experimentado. 

Lo anterior puede lograrse al aplicar ciertas tt!cnicas 

dinámicas o vivenclales donde los padres participen activamente 

plasmando sus experiencias. Tambit!n pueden utlllzarse algunos 

principios o técnicas terapéuticas para facilitar la expresión y la 

Identificación del grupo de padres. 

41.- Antes de llevar a los padres a pensar en sus hijos y 

en sus obligaciones con ellos, se les debe guiar a una reflexión sobre 

ellos mismos como personas e Individuos, sobre sus pensamientos, 

deseos, Intereses, emociones y actividades propias. Se les debe 

cuestionar si se sienten satisfechos con ellos mismos, de lo que son, de 

lo que hacen, de lo que tienen y de lo que han logrado. Preguntarse 

acerca de lo que les gustaría ser, tener o lograr, porqut! no lo ha 

obtenido y cómo lo puede obtener. 
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En pocas palabras llevar al padre a centrarse en él mismo, 

a preocuparse por su persona que tal vez ha descuidado con las 

obligaciones de padre. 

Igualmente por medio de técnicas dinámicas v aplicando 

algunos principios terapéuticos, el padre puedo llegar a ser consciente la 

Imagen que tiene de sí mismo v del valor que tiene como persona. Esta 

pane del programa puede llevarse varias sesiones pero bien vale la pena 

tomar este aspecto en cuenta. 

Se debe enseñar al padre como puede lograr sus 

objetivos v alcanzar lo que no ha obtenido durante su aprendizaje en el 

programa. 

5).- También se llevará a la reflexión de la relación de 

pareja, se podrá cuestionar sobre el trato, la comunicación, la amistad, el 

tiempo que pasan juntos, el companir Intereses, metas v actividades, el 

acoplamiento de los roles v algo muy imponante la calidad de la relación 

sexual. 

La mayoría de los padres necesitan aprender a vivir en 

pareja retomando los siguientes puntos: 

-·La comunicación verbal y no verbal 

--La expresión del afecto (acercamiento físico y 
emocional). 

--Resaltar las cualidades y no sólo los de· 
fectos. 
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-Distribución adecuada del tiempo 
apartanáo parte de él para estar o 
salir solos. 

--Retomar la conducta del noviazgo y 
volver a los detalles, atenciones, 
amistad, amabilidad, etc. 

-Encontrar Ja satisfacción sexual a 
través del cambio en las actitudes 
y un conocimiento más empilo de Ja 
sexualidad. 

Los programas para padres deben contener estrategia 

para hacerlos conscientes de la necesidad de verse primeramente como 

personas y después como una pareja, crearles la Inquietud de buscar 

orientación profesional si no son capaces de lograr por ellos mismos 

sentirse más satisfechos con su persona y tener una relación de pareja 

más armoniosa. 

Si por medio de estos programas logramos personas 

realizadas y con una relación de pareja estable, como consecuencia 

obtendremos padres desempeñando adecuadamente su función. 

6) Después de haber Jlamado la atención de Jos padres en 

eilos mismos y en su relación de pareja, se les debe enfocar al 

conocimiento del desarrollo del niño en todas sus áreas, pues necesitan 

contar con información general sobre los cambios que su hijo Irá 

pasando·oen -cada etapa de su vida, sobre sus necesidades físicas, 
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Intelectuales y afectivas, y de los posibles trastornos que puedan 

presentarse. 

En este aspecto es muy Importante que los padres 

resuelvan algunos temores y ansiedades con respecto a alguna 

característica del desarrollo que al presentarse en su hijo no saben si 

ésta es normal o anormal (por ejemplo la edad en que aparece el control 

de esfínteres o si en algún tiempo es Irregular o desaparece) y por otro 

lado la preocupación de que ciertas características aparezcan 

tardíamente o no aparezcan en su hijo y que corresponden a las simples 

diferencias Individuales en el ritmo de maduración de cada niño (por 

ejemplo cuando el niño no gatea, o cuando los padres fuerzan al niño a 

leer o escribir a los 4 o 5 años de edad). 

Así los padres deben tener conocimientos teóricos sobre 

los siguientes temas: 

-- El desarrollo físico del niño, los cambios que se van 

dando a través del proceso de maduración, las características 

corporales normales (peso, talla, medidas) y las actividades 

pslcomotoras que deben presentarse en cada etapa (reflejos, posturas, 

locomoción, control de esfínteres, lenguaje, etc.). También percatarse 

de sus necesidades fisiológicas (alimentación, sueño, descanso, etc.). 

Los padres deben estar al pendiente de los cambios radicales que se dan 

al llegar la adolescencia, para que sean ellos los que Informen y orienten 

a sus hijos sobre éstos. 



- El desarrollo mental del niño, de su nivel de 

pensamiento, la manera como percibe y razona, de lo que es capaz de 

aprender en cada edad, de lo que se le puede exigir o no según su 

capacidad y madurez mental. El padre debe percatarse de las 

necesidades Intelectuales del niño, necesidad de aprender y conocer, su 

curiosidad requiere de estímulos nuevos y variados. Así mismo llegada la 

adolescencia los padres deben entender la forma en que su hijo está 

cambiando su pensamiento para evitar al máximo los enfrentamientos 

entre ellos a esta edad, 

-- El desarrollo afectivo, las emociones y sentimientos que 

el niño experimenta a cada edad según las experiencias que obtiene al 

Interactuar con el medio ambiente y con las figuras Importantes que son 

sus padres o las personas que satisfacen sus necesidades básicas. Sobre 

todo durante los primeros años de vida los padres deben saber que la 

satisfacción de las necesidades ·básicas y la calidad en la relación 

afectiva (amor, aceptación, seguridad y estabilidad) serán los 

fundamentales factores en la conformación de la personalidad y en el 

desarrollo de una adecuada autoestima. 

71.- Además de obtener conocimientos teóricos los 

padres necesitan desarrollar algunas habllldades y aprender estrategias 

que propicien el desarrollo óptimo de sus hijos en cada una de las áreas 
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anteriores, para lograrlo las siguientes actividades se sugieren como 

Importantes: 

--Ejercitar el cuerpo y su desarrollo por medio de 
ejercicios físicos. 

--Propiciar un ambiente agradable, Interesante y variado 
que satisfaga la curiosidad Intelectual del niño. 

--Expresión del afecto por medio del contacto físico, la 
comunicación verbal, corporal y gesticular. 

81.- Participación de ambos padres en erdesarrollo de la 

personalidad del niño. Aquí debe resaltarse la Importancia de la figura 

paterna para el adecuado desarrollo psicológico y adaptación social del 

niño ya que siempre se habla de la importancia de la madre. El padre 

varón debe conocer las Implicaciones que tiene su conducta en la vida 

de su pareja y de sus hijos, debe aprender a desarrollar habilidades que 

tradlclonalmente no acostumbra como por ejemplo: acariciar, alimentar, 

cambiar, bañar, dormir, orientar, educar, etc. a sus hijos según la edad 

que tengan, asr como también participar en las obligaciones y 

quehaceres del hogar otorgando apoyo, compañía y seguridad a su 

pareja. 

NI el padre, ni la madre tienen superioridad en su papel 

como padres de familia, ambos son Igualmente Importantes para el 

adecuado desarrollo y adaptación de sus hijos. Pero aquf también el 

programa debe contemplar aquellos padres de famllla que son solteros, 

separados, divorciados o viudos y no cuentan con la compañía del otro, 

a éstos se les debe recalcar que el niño tendrá un desarrollo normal si se 
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logra una buena calidad en la relación afectiva con el padre que está 

presente o bien con algún sustituto que satisfaga sus necesidades 

biológicas y afectivas. 

9).- Los padres deben aprender habilidades para eJercer 

su autoridad de manera responsable, adecuada y racional. 

- El eJerclcio de la disciplina, las normas, reglas y límites 

que deben respetarse dentro del hogar (el éxito en la aplicación de estas 

habilidades dentro del hogar se generalizarán a otros ambientes donde el 

niño se desenvuelve). 

- Importancia del aprendizaJe por imitación, los padres 

como modelo de la actitud y la conducta del niño. 

10).- Es necesario que los padres aprendan a que 

actualmente deben hacer algunas modificaciones en la enseñanza sobre 

el desempeño de los roles de género que ellos trasmiten a sus hiJos. 

- Enseñar la igualdad entre los géneros en cuanto a que 

ninguno es superior o inferior al otro al hacer referencias verbales, 

actitudinales o conductuales que envían estos mensaJes. 

- Enseñar que las diferentes funciones, quehaceres o 

actividades del hogar u otros ambientes pueden ser desempeñados tanto 
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por los hombre como por las mujeres siempre y cuando·'~e aprenda a 

realizarlas ya que no depende de un determinismo Innato o biológico. 

- Enseñar tanto a los hijos como a las hijas a desarrollar 

todas sus capacidades sin hacer diferencias según su sexo. Ambos 

tienen el derecho v la necesidad de expresar sus emociones libremente, 

de ser aceptados sus errores y alabados sus aciertos. 

Este cambio en el aprendizaje de los roles de género debe 

primero comenzar con el cambio de la actitud y la conducta de los 

padres, por esto ellos deben aprender antes Jo que se les pida enseñen a 

sus hijos. 

- Los padres deberán cambiar sus actitudes en cuanto a 

las diferencias entre los sexos buscando un mayor equilibrio y equidad 

en el desempeño de sus obligaciones y derechos como hombre o como 

mujer con el fin de conseguir una relación más armoniosa y satisfactoria 

que permita adecuarse a las actuales exigencias sociales. 
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CAPITULO 2 

LOS PROGRAMAS ·DE EDUCACION PARA PADRES EN 
LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 



2.1 INTRODUCCION 

Mucho se ha dicho que la profesión de ser padres es una 

de las más dlffciles en la vida, sin embargo, ¿En dónde se aprende ésta 

profesión?, ¿Quién nos enseña a ser padres?, ¿ Cómo se ejerce la dlffcll 

tarea de guiar y educar a un hijo 7. 

En nuestro país, las Instituciones públicas desarrollan 

programas de orientación para padres obedeciendo a objetivos 

específicos de educación o salud seglln su tipo. Es Importante que los 

profesionales nos enteremos de lo realizado hasta hoy en ellas, para que 

a partir de ese conocimiento podamos hacer propuestas de programas 

efectivos a Impartirse de manera grupal y así aportar nuevos métodos al 

émblto de la educación de los padres. 

En este capítulo se hará una breve Introducción del 

porqué de los programas en cada una de las Instituciones seleccionadas, 

de sus características, propósitos y contenidos, asr como la manera en 

que actualmente se están llevando a cabo (lugar, frecuencia, técnicas 

utilizadas, tipo de Información que se proporciona, población a la que se 

Imparte, participación de los padres v profeslonlstas, así como el papel 

del psicólogo en éstos). 

Lo anterior se describirá en cada una de las Instituciones 

que fueron seleccionadas por considerarlas entre las más Importantes del 
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país, ya que en ellas se encuentra representada la mayor pano de la 

población mexicana en atención médica y educativa. 

Nos Interesan aquí las Instituciones polbllcas 

gubernamentales debido a que por su bajo costo y gran cobenura 

benefician a los padres de familia de bajos recursos económicos. 

Sabemos que las Instituciones y asociaciones privadas o paniculares 

desarrollan programas de educación para padres pero que realmente la 

_población que tiene acceso a ellos es exclusiva por su alto nivel 

socloeconómlco, la cual es la minoría. 

Se escogieron las Instituciones siguientes: 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

IPN-SEP Instituto Politécnico Nacional 
Secretarla de educación polblica 

SS Secretarla de Salud 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Se seleccionó un programa de educación para padres que 

representara a cada una de estas Instituciones ya que existen otros 

'ltunque 'ewc9S menos etructurados. 
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Los programas seleccionados son los siguientes: 

Del DIF el programa del Curso Central de la "Escuela para 

Padres" del INSAME. 

Del IMSS las pláticas de orientación para padres de 

familia de la Guardería No. VII. 

Del IPN-SEP el programa "Escuela para Padres" que se 

trasmite por televisión en el Canal 11 • 

Del ISSSTE el programa de la "Escuela para Padres• de 

las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil. 

Las fechas que se reportaron en el contenido de los 

programas varían según la disponibilidad que se logró de la Información 

en cada institución, así para: 

El programa del OIF se reportó el vigente del período de 

Septiembre de 1993 a Junio de 1994 

El programa del ISSSTE se repotó el vigente que Inició en 

Septiembre de 1993 a Junio de 1994 
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Los programas de la SS se reponaron los pasados del año 

1987 v el de 1993, siendo éstos el primero v el último. 

El programa del IPN-SEP del Canal 11 se repona desde su 

Inicio en Julio de 1991 hasta Diciembre de 1993. 

las pláticas del IMSS se reponen de Enero de 1990 a 

Agosto de 1993. 

Finalmente se organizaron los datos obtenidos en cuadros 

comparativos que nos permitieron realizar el análisis v evaluación 

cualitativa de las características de los programas, para asl darnos 

cuenta de su aponaclón a la educación de los padres en las Instituciones 

públicas del D.F. 
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2.2 DESCRIPCION Y CONTENIDO DE LOS PllOGRAMAS DE EDUCACION 
PARA PADRES DE CINCO INSTITUCIONES PUBLICAS DEL D. F. 

2.2.1. LA BBCUBLA PARA PADRBB 1111 BL BXBTBllA IQ.CXOIDIL PllRA 
BL DBBARROLLO Ul'fBCllUIL DB LA P.IUrrLrA (DXPI 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Famllla (DJFI es el Organismo del Gobierno Federal encargado de ejecutar 

sus Programas de Asistencia Social a partir de la Administración del 

Presidente Mlguel de la Madrid Hurtado.1 

Estos programas estan dirigidos a fortalecer Ja 

organización familiar. a participar en el desarrollo de la comunidad, a 

fomentar la educación para la Integración social, a Impulsar el sano 

crecimiento físico y mental de la niñez y a proteger los derechos de los 

menores, ancianos y minusválidos sin recursos.2 

El DIF cuenta con una Institución que Investiga, previene 

y trata los problemas de salud mental de la población que atiende. Este 

es el Instituto Nacional de Salud Mental UNSAME) que para lograr sus 

objetivos opera con 3 departamentos: Consulta Externa, Enseñanza e 

Investigación. 3 

1 Oué hace el OIF par México. El compromiso de servir a quién m4is necesita. Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Famllla, 1985. 

2 lbldem 

3 Para que Mdxlco sonría al futuro. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
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El Departamento de Enseñanza tiene como objetivo, a 

través de la Coordinación de Enseñanza Comunitaria "Establecer 

acciones tendientes a convertir en positivas para la salud, circunstancias 

adversas de carácter social, a través de la enseñanza a la comunidad, la 

familia y el Individuo de los conocimientos y procedimientos necesarios 

para la prevención de problemas de salud mental" ,4 

Dentro de éste Departamento en 1985 se Implementa el 

Curso "Escuela para Padres" obedeciendo fundamentalmente la carencia 

de programas sistematizados que procuraran Incidir positivamente en la 

Interacción entre los miembros de la familia.5 

Inicialmente el curso se llevó acabo durante una semana 

de actividades y en 1986 se da un ciclo de pláticas todos los Martes 

durante un año. A partir de 1987 funciona este programa con un Curso 

Central sobre diferentes temas, que se desarrollan en el trascurso del 

año escolar. 

Este programa está dirigido a padres y futuros padres de 

famllla y tiene como objetivo: 

4 Trabajo presentado en el XI Congreso Nacional de la Asociación Psiqul.1trlca Mexicana A.C. 
•La P1lqulatrla Contemporánea Retos y Alternativas• dentro del Simposlum conjunto 
con la Asoclacldn Mexicana de Trabajo Social Psiquiatrico, A.C. •ManeJo de la familia 
en el marco de atención primaria• con el tema ·escuela para Padres en el INSAME· 
Olf• ceJebrado en la Cd. de Morelia, Mich. del 1 o. al 4 de Noviembre de 1989. 

5 Sistema Nacional para el Oesatrollo Integral de la Familia. Instituto de Salud Mental. 
Depa.ctamento de EnNftanz1 Comunitllria. Modelo "Escuela para Padres• INSAME·Dlf. 
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• Al finalizar el curso los padres o futuros padres habrén 

adquirido los conocimientos, destrezas y habilidades que les permitan 

reconocer el proceso normal y las desviaciones del crecimiento y 

desarrollo, desde la formación de pareja hasta la adolescencia, 

permitiendo as! acciones de prevención, detección y manejo de los 

problemas en la salud mental de la descendencia •. 6 

Las Actividades del Curso se desarrollan en el Auditorio 

"Dr. Jorge M. Velasco Alzaga" del INSAME. Aquf se reunen los 

Interesados todos los Martes de cada semana, en un horario de 19:00 a 

21 :00 hrs. durante todo el año escolar. 

Las técnicas de impartir el programa varían de acuerdo al 

gusto del ponente y éstas van desde la expositiva hasta las dinámicas y 

participativas, en ocasiones se organizan pequeños talleres. Al final se 

proporciona a los padres Interesados el material impreso. 

Los padres participan con sus experiencias y preguntas 

que se responden al final. 

Los profesionistas que participan son: terapéutas 

familiares, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, 

pediatras, pedagogos, terapeutas de aprendizaje, audición y lenguaje, 

6 Triptlco del Programa para et Curso Central •escueta para Padres• 1992·1993. Sistema 
NllCionll para el Desarrollo tn_.t de 11 Finnilla. Instituto de Sllud Mentol. 
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sociólogos, etc. Todos Jos profesionlstas son de la misma Institución y 

se encuentran coordinados para conservar una secuencia lógica y 

congruente de Jos temas. 

La población que tiene acceso a este servicio es de clase 

media generalmente técnicos, secretarias, trabajadores sociales, 

ingenieros, enfermeras, amas de casas, profeslonlstas, etc. 

La demanda a Integrarse al grupo de padres para recibir el 

curso ha Ido en aumento y el problema que se presenta en ocasiones es 

Ja falta de cupo. 

La evaluación es específica para cada tema, se aplica un 

cuestionarlo a Jos padres al finalizar cada reunión. 

El psicólogo participa dentro del grupo multidisciplinario 

que acuerda Ja exposición de Jos temas y a quiénes les corresponden. No 

Interviene en la organización ni conformación del programa, sólo expone 

el tema que le asigna y dá algunas sugerencias para temas posteriores. 

El encargado principal del programa es un trabajador social. 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LA ESCUELA PARA PADRES DEL DIF 

1 .- L• P•reja y 11 F1mlll1 

- Elección v Formación de Pareja 

- Contrato Legal v Psicológico 

- Sexualidad en la Pareja 

- Ciclo Vital de la Familia, Dinámica Familiar. 

• Conflicto en la Pareja v Divorcio 

• Diferentes Tipos de Familia 

- Calidad da Vida en la Familia 

- Mesa Redonda 

2.- Embarazo 

• Planificación Familiar v Paternidad Responsable 

• Estado Emocional v Expectativas de los Padres durante el 
Embarazo. 

- Embarazo v Parto 

3.- Puericultura 

• Crecimiento Neonatal v Niñez 

- Desarrollo, factores que influyen en el mismo. 

• Características de la alimentación en las diferentes edades. 
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- Enfermedades más frecuentes en la Infancia. 

• Mesa redonda. 

4.-Desarrollo Pslco16gico del NUio 

- Estlmulacl6n Temprana 

- De la Dependencia a la Confianza en si mismo. 

- Influencia de los Centros de Desarrollo 
Infantil en el Desarrollo del niño. 

- La Independencia corporal, desde la lactancia hasta la 
allmentaclon racional. Desde la Incontinencia al Control de 
Esflnteres. 

- Soclallzaclón. Del Egolsmo al Compañerismo. Juego y 
realidad. 

- La Agresión. Influencia Pslco-soclal en el niño. 

- Desarrollo Cognoscitivo. Del Pensamiento Concreto al 
Pensamiento Formal. 

- Desarrollo Pslcosexual 

- Problemas frecuentes en la educación del niño. 

- Robos y mentiras, miedos, obsesiones, angustias, rebeldla. 

- Trastornos de aprendizaje y lenguaje. 

• Trastornos mds frecuentes en la salud mental del niño. 
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- Problemas neurológicos en niños. Epilepsia. 

- Mesa Redonda. 

5.- Aspectos Generales del Desarrollo 

- Sexualidad 

- Aspectos blopslcosoclales de la adolescencia 

- Crisis de la adolescencia 

- Adicciones 

- Crisis de la Edad Media. 

- La tercera Edad 

- Mesa Redonda. 

- Evaluaclon Final 

- Entrega de Constancias y Clausura del Curso. 
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LA ORIRJITACIOH PARA PAl>Rl!S DI l!L INSTITUTO 
lll!ZICAllO DEL Sl!GORO SOCIAL ( IllSS) 

En el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, en el año 

de 1931 se establece la obligación de los Patrones de proporcionar el 

Servicio de Guarderías a las mujeres que laboran en sus empresas, 

Debido a la poca funcionalidad, y por ende al Incumplimiento de dicha 

obligación, se reforma la ley laboral en 1962 y se establece que los 

Servicios de .Guardería Infantil se proporcionarían por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, por considerarse que este organismo 

contaba con experiencia técnica y administrativa en la Prestación de 

Servicios Soclales.7 

Así dentro del IMSS, La Jefatura de Servicios de 

Guarderías tiene como misión: "Proporcionar el Servicio de Guarderías al 

niño usuario en forma eficiente y oportuna, acorde a sus necesidades, 

para el logro de su desarrollo Integral" ,8 

Dentro de las cuatro políticas que enmarcan el quehacer 

institucional para el otorgamiento del Servicio de Guarderías, es una Ja 

que nos llama la atención para los fines de este trabajo, esta es: "Elevar 

la calidad del Servicio de Guarderías, mediante su modernización. La 

trascendencia social del Servicio de Guarderías se verá fortalecida si se 

7 Folleto de la ponencia que preaentó la Lic. Isabel Farha Valenzuela, Titular de servicios de 
guardarlas a travt!is del Instituto Mexicane del Seguro Social. Sistema de guarderías 
infantiles en el foro de conducta sobre la problem•tica del menor en el D.F. organizado 
por la Asamblea de Represent1ntes del D.F. el 1 o. de Abril de 1993. 

8 ibídem pág. 5 
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contribuye al desarrollo y al diseño de alternativas de acción a través de 

planes y proyectos estratégicos, encaminados a la superación y 

mejoramiento de la calidad de vida de los asegurados y que por 

añadidura Introduzcan Innovaciones sustentadas en avances científicos y 

tecnológicos• .9 

Dentro de los Propósitos básicos del Servicio de 

Guarderías son tres los aquí Imponentes: 

"11 Otorgar a los hijos de las trabajadoras aseguradas 

este servicio que cumpla con la Justicia social que requieren para 

armonizar la realización de su compromiso materno educativo con su 

función productiva en favor de si misma, de los suyos y del País. 

21 Proporcionar al niño atención completa y suficiente en 

experiencias educativas que lo enriquezcan, física, emotiva. moral e 

Intelectualmente, satisfaciendo con plenitud las necesidades que esta 

etapa del desarrollo humano requiere. 

3) Establecer una relación estrecha y permanente con el 

núcleo familiar de manera que se propicie un conocimiento profundo del 

niño, sus características y necesidades asr como de los programas 

establecidos para lograr la continuidad del afecto, la atención y la 

educación debidas al niño•. to 

9 ibldem p~g. 6 

1 O ibidem pág. 8 
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Actualmente las Guarderías del IMSS cuentan con las 

siguientes áreas o servicios: 

AJ NUTRICION.- Encargada de preparar Ja alimentación 

que se proporciona a los niños durante su estancia en la guardería. 

BJ FOMENTO A LA SALUD.- Responsable de llevar el 

control de peso, talla v vacunas de cada niño, de detectar 

padecimientos v darles la atención necesaria. También tiene a su cargo 

el control bacteriológico del personal, áreas físicas, utensilios, alimentos 

v saneamiento ambiental 

CJ PEDAGOGIA.- Encargada de realizar las acciones 

educativas encaminadas a crear el mejor ambiente posible, para que el 

niño desarrolle integral v armonicamente el potencial propio de su 

personalidad. 

DJ ADMINISTRACION.- Responsable de solicitar, recibir, 

distribuir v controlar los recursos humanos v materiales para el buen 

funcionamiento de las guarderías. 

El Modelo de atención en las Guarderías del IMSS se 

fundamenta en cuatro criterios básicos: 
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"11 Criterio de Actividad.- Que el niño sea un ser activo y 

creativo en sus conocimientos y aprendlzaJes. El educador es facllltador 

de su actividad y en conjunto se propicia un cambio. La guardería no es 

lugar estático donde se "guarda" al niño sino que se le dá la oportunidad 

de desarrollar sus potencialldades. 

21 Criterio de Integridad.- Todas las actividades dentro de 

la guardería tienen una explícita Intención educativa. Se responde a éste 

criterio con el diseño de actividades Educativo-Asistenciales que 

garanticen el equilibrio entre las competencias afectivas, motoras e 

Intelectuales del niño a fin de propiciar un desarrollo integral armónico. 

31 Criterio de Participación.- Se propicia el acercamiento 

entre los distintos agentes educativos, resaltando la Importancia de la 

participación de los padres, no sólo como colaboradores secundarios del 

proceso, sino como participantes directos de el mismo. 

41 Criterio de Pertenencia Cultural.- Se incluyen 

actividades lntrinsecas de nuestra cultura, costumbres socialmente 

significativas así como se rescata la herencia y tradición pedagógica y 

psicológica propias del sistema educativo" .11 

Es así como se desarrolla en la Jefatura de Servicios de 

Guarderías un Manual de Procedimientos donde se estableces las normas 

11 ibidem pág. 12 
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y actividades que se llevan acabo dentro de cada una de las guarderías 

Infantiles para cumplir con sus objetivos y funciones·. 

En la sección F-162 de este manual se encuentra un 

anexo al procedimiento "Inscripción del Nlilo", en el que se Incluye una 

primera plática que se da a las Madres de niños de nuevo Ingreso (ésta 

es el primer contacto que se establece con la familia del niño), 12 

La finalidad de esta primera plática es dar a conocer a las 

madres de los nlilos el funcionamiento de I~ guardería, los servicios y 

áreas con las que cuenta así como dar algunas recomendaciones 

generales que deberán tomarse en cuenta mientras sus hijos hagan uso 

de este servicio. 

Entre otra información se dá a conocer que la guardarla 

cuenta con 4 servicios: Nutrición, Fomento a la Salud, pedagogía y 

Administración (ya explicados anteriormente). 

Dentro del apartado de Pedagogía se menciona una 

invitación a las pláticas que se dan a los padres de familia, en donde se 

explica más a detalle, como es en niño en cada etapa y como se trabaja 

con él.13 

12 Manual de procedimientos para las guarderías participativas del IMSS. Letra F·162, Marzo 
de 1988. 

13 ibidem 
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Para este respecto la Directora de cada guardería después 

de considerar las necesidades que presenta el ntlcleo familiar de los 

niños que asisten, elabora el guión de pláticas bimestrales, pror;urando la 

secuencia por sementre de los servicios en siguiente orden:14 

" 1er. mes, Pedagogía 

3er. mes Fomento a la salud y Nutrición 

5o. mes Pedagogía 

7o. mes Fomento a la salud y Nutrición 

9o. mes Pedagogía 

11 o. mes Información general e 

Inquietudes de las madres." 

Este orden se modifica según las necesidades de cada 

guardería, la temática de las pláticas se centra en problemáticas o 

inquietudes de los padres y sus hijos así como también del personal que 

labora en éstas. 

Posteriormente designa e informa al personal 

seleccionado, el tema de la plática, el día, la hora y área destinada para 

efectuar el evento. 

Para ejemplificar como se lleva acabo dentro del IMSS la 

orientación para padres, hemos escogido la Guardería Infantil No. VII 

"Guadalupe Borja de Díaz Ordaz" de la Delegación 3 Suroeste. La 

elección fué arbitraria por considerar que ésta cuenta con un registro 

14 ibidem pila. F· 170 

66 



más o menos sistemático de las pláticas que se Imparten a los padres de 

familia. 

El objetivo general de las pláticas es "Dar Información al 

padre de familia sobre diferentes temas según las necesidades que se 

vayan presentando dentro de la estancia de sus hijos en la guardería", 15 

Los objetivos específicos se plantean en cada uno de los 

temas que se exponen. 

La unidad médica da la guardería es la encargada de 

organizar y programar las pláticas mensuales para los padres de familia. 

Generalmente se da una plática los últimos miércoles de cada mes, en un 

horario de 14 a 16 horas, se realizan en el auditorio de la guardería con 

una duración de 2 a 2 y media horas cada una. 

La técnica más frecuente utilizada es la expositiva, rara 

vez se emplean dinámicas o técnicas vivenciales con los padres. El 

ponente expone el tema, al final los padres hacen preguntas y se 

responde a sus dudas. 

En ocasiones se utilizan rotafolios, trasparenclas y 

proyecciones y se proporciona bibliografía sobre el tema a los padres 

que la soliciten al final de la plática. 

15 Palabras te>ctuales de la psicóloga de la guarderla Norma Olivia S.anchez Sánchez 
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La población que tiene acceso a esta actividad son 

personas trabajadoras de clase media v baja. Una de las dificultades que 

se encuentran al llevarla acabo son los diferentes horarios de trabajo de 

los padres, pues en ocasiones no les es posible conseguir un permiso 

para acudir a la plática del mes. Otro problema es que el personal de la 

guardería en ocasiones debe rebasar su jornada de trabajo para asistir a 

la plática. Cuando hay algún otro evento no se programa esta actividad 

en ese mes va que los padres no pueden asistir más de una vez por sus 

trabajos.16 

Los profeslonlstas que participan son: médicos pediatras, 

dietlstas, trabajadoras sociales, técnicos en puericultura, educadoras v 
una psicóloga, todos estos personal de la guardería o de alguna clínica 

de apoyo. 

La psicóloga de la guardería sólo participa exponiendo los 

temas qua le corresponden v que le son asignados por la unidad médica 

quien es la encargada de organizar las pláticas v distribuir los temas. 

También hace sugerencias de temas que en ese momento los padres 

solicitan o según las necesidades que se vayan presentando con los 

niños durante su estancia en la guardería. 

No se ha realizado hasta hoy ninguna evaluación sobre 

las pláticas v su contenido, ni general ni específica en cada tema. 

16 Información proporcionada por la psicóloga de la guardería Norma S.tnchez Silnchez 
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CONTENIDO DE LAS PLATICAS DE ORIENTACION PARA PADRES DE 
FAMILIA EN LA GUARDERIA NO. VII DEL IMSS 

1990 

Enero.- Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida 

Febrero.- Lactancia 

Marzo.- Afectividad en el niño 

Abril.- Crisis convulsiva febril 

Mayo.- (no hay plática por festejo del 10 de Mayo) 

Junio.

Julio.

Agosto.-

(no hay plática por festejo de fin de 

Rubeola 

Diarrea 

Septiembre.- Pedagogía 
preparación de alimentos 

Octubre.- (no hay plática) 

cursos) 

Noviembre.- Cuidados del niño y El niño y su sexualidad 

Diciembre.- Lineamientos generales de la guardería 

Enero.- Desnutrición, 
pedagogía 
Inmunizaciones 

1991 

Febrero.- Síndrome de lnmunodefiencla 

Marzo.- Broncoasplración y muerte súbita en el lactante 
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Abril.- Fiebre reumática 

Mayo.- (no hay plática por festejo del 10 de Mayo) 

Junio.- (no hay plática por festejo de 
fin de cursos) 

Julio.- Hepatitis viral 

Agosto.- Inquietudes de los padres de familia 

Septiembre.- Inquietudes de los padres 
El cólera 

Octubre.- Salud mental 
Seguridad e higiene 

Noviembre.- (No hay plática) 

Diciembre.- (No hay plática) 

1992 

Enero.- Los derechos del niño 

Febrero.- La familia 

Marzo.· Infecciones respiratorias 

Abril.· Diarreas 

Mayo.- Escarlatina 

Junio.- · lnformación·asesorla-nutrlclón. Lactantes A 

Julio.- (no hay plática) 

Agosto.- (no hay plática) 
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Septiembre.- Asuntos generales 
Alimentación Infantil 
Desarrollo pslcosoclal en el lactante 

Octubre.- (no hay plática) 

Noviembre.- (no hay plática) 

Diciembre.- pastorelas 

1993 

Enero.- Desarrollo y estlmulaclón 
Asuntos generales preescolar y maternales 

Febrero.- la Importancia de la vitamina C 

Marzo.- Estomatología preventiva 

Abril.- (no hay plática) 

Mayo.- (no hay plática) 

Junio.- Vínculo familiar 

Julio.- (no hay plática) 

Agosto.- Junta con preescolares 

A partir de este mes no se han programado plática 

por parte de la unidad médica. 
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2. 2. 3. - EL PROGRAMA "ESCUELA PJIRA PllDRES" DEL CllHJIL 11 Dll 
TV (IPH-Sl!P) 

La idea original de este programa nace como una 

Inquietud de una profesora normalista que a lo largo de su trabajo con 

niños preescolares se percata de la Importancia de orientar y educar a 

los padres para el buen desempeño escolar. Ella inicia un programa para 

los padres de sus alumnos obteniendo resultados positivos en el salón de 

clases.17 

Posteriormente al tener la oportunidad de trabajar en el 

Canal 11 de televisión ve la posibilidad de "educar en forma masiva a Jos 

padres de familia, esto lo comunica a otros dos de sus compañeros18 

que también son normalistas y entre los tres elaboran el proyecto que 

titulan "Escuela para padres" con el ffn de que sea trasmitido por 

televisión. 

Esta propuesta la llevan ante la dirección y finalmente se 

aprueba. Es así como el 4 de Junio de 1991 se inicia la trasmisión del 

programa en vivo con el primer tema titulado " La importancia de 

aprender a ser padres" y a partir de aquí se trasmite todos los Martes de 

cada semana. En un Inicio el horarló fue de 9:30 a 10:30 hrs, 

posteriormente se cambió de 13:00 a 14:00 hrs. y actualmente se 

17 lnformacidn proporcionada por la profesora Reyna Canales Valle fundadora de la Idea 
original del programa. 

18 Profesores Martha Varela Ochoa actualmente investigadora y diseñadora del programa v 
Marco Tulio González conductor del mismo. 
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trasmite en un horario de 11 :00 a 12:00 hrs teniendo éste el mejor 

raltlng desde su comienzo. 

A partir del 11 de Febrero de 1993, todos los Jueves de 

cada semana por notificación de la dirección general se repiten los 

mejores programas de la serie. 

El propósito fundamental del proyecto es •Abrir un 

espacio televisivo en el que se oriente a los padres de familia respecto a 

las problemáticas generales o específicas que enfrentan en la educación 

de sus hijos, además de estimular la capacidad de autocritica en ellos 

con el fin de propiciar su reflexión en torno a éstas•.19 

Los objetivos son los siguientes: 

" 1 .- Proporcionar a los padres de familia a través de 

personal especializado, los elementos que les permitan crear condiciones 

favorables para el desarrollo integral de sus ilijos y a su vez enriquezcan 

el medio familiar. 

2.- Ser un foro de discusión donde los padres expresen 

sus dudas acerca de la función que desempeñan en la educación de sus 

hijos. 

19 Proyecto ·escuela para Padres• que presentan Reyna Canales Valle, Martha Vareta Ochoa 
y Marco Tulio Gonz.ález, Canal 11 (IPN-SEP), Mayo de 1991, Mdxico D.F. p.2 
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3.- Establecer un mecanismo de participación permanente 

en el que los padres de familia puedan encontrar alternativas de solución 

a los problemas presentados a través de llamadas telefónicas y 

respuestas en el estudio. 

4.- Orientar a los padres de familia del trato que deben 

dar a sus hijos en situaciones adversas al nucleo familiar (divorcio, 

defunciones, riñas entre padres, madres solteras, etc.). 

5.- Informar al público televidente sobre problemas 

específicos que algunos infantes presentan (hiperquineslas, problemas en 

el aprendizaje, disfunción cerebral, etc.) ",20 

El programa se lleva acabo en vivo en el Estudio D del 

Canal 11 de televisión, su duración es de una hora (de 11 a 12 hrs) v se 

trasmite un día a la semana (Martes). Los días Jueves la trasmisión es 

pregrabada, repetición de las anteriores que se hayan considerado 

Importantes y de buena calidad. 

Las personas que participan durante el desarrollo del tema 

podemos ubicarlas en 3 niveles: 

1) El Panel.- se compone por el conductor del programa, 

2 especialistas en el tema y 2 invitados que pueden ser estudiantes, 

20 ibidem pclg. 3 
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padres de familia o alguna persona que presente el problema que se está 

tratando. 

21 El público invitado en el estudio.- grupos de personas 

que se invitan previamente y participan con preguntas y comentarlos a lo 

largo del programa. 

3) El público televidente.- también participa desde su 

hogar con comentarios, sugerencias, dudas o preguntas por vfa 

telefónica o enviando sus cartas al programa. 

Las técnicas que se utilizan al trasmitirse el programa son 

la expositiva y participativa. El conductor inicia haciendo una serie de 

preguntas y reflexiones con respecto al tema y los expertos responden y 

comentan haciendo las Indicaciones que creen convenientes para los 

padres de familia. Los padres y el público en general participa tanto 

haciendo preguntas, comentarlos y sugerencias como exponiendo sus 

experiencias. 

La información que se proporciona es verbal y audiovisual 

por medio de reportajes y entrevistas. 

Los profeslonlstas que participan en la exposición y 

comentarios de los temas son: psicoterapéutas especializados, 

psicólogos con mucha experiencia profesional, psiquiatras, pedagogos, 

sociólogos, sexólogos, pslcoanalístas, etc. 
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Se lleva acabo la evaluación por medio de la Información 

que se recaba de las llamadas (tipo, lugar, profesión, etc.) v se les dé 

seguimiento v canalización. 

Aqul la participación del psicólogo se reduce a exponer v 
comentar los temas que le corresponden al ser Invitado al panel. No 
participa en la conformación de los temas ni en la organización del 
programa, pues como ya se mencionó son otros profeslonlstas los que 

se dedican a estas actividades. 

CONTENIDO DEL PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES DEL CANAL H 
DE TV IPN-SEP 

1991 

Junio 

4- La Importancia de aprender a ser padres 

11- Disciplina 

18- Hlperqulnesls 1 

25- Educación sexual en la lnfancle 

Juno 

2- Educación sexual en la adolescencia 1 

9- Educación sexual en la adolescencia 11 

16- Hlperqulnesls U 

23- Riñas conyugales 

30- Divorcio 
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Agosto 

6- Segundas nupcias 

13- Farmacodependencla 1 

20- Farmacodependencia 11 

27- Disciplina 

Septiembre 

3· Roles sexuales 

1 O· Epilepsia 

17- Epilepsia 

24- lnfluencla de los abuelos en la educación de los nietos 

Octubre 

1- El significado de la muene para los niños 

8- Deficiencia mental 1 

15- Deficiencia mental 11 

22- Padres golpeadores 

29- Abuso sexual 

Noviembre 

5- Problemas de lenguaje 

12- Problemas de audición 

19- AprendlzaJe de la lecto·escritura 
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26- Adopción 

Diciembre 

3- Nutrición 

1 O- Los padres como auxiliares de la 
educación (modernización educativa) 

17- Estimulaclón temprana 

24- Divorcio 

31- Segundas nupcias 

Enero 

7- Estlmuiación temprana 11 

14- Maltrato emocional 

21- Madres solteras 

28- Hilo único 

Febrero 

1992 

4- CompieJos de edipo v electra 

11- Centros de desarrollo infantil 

18- Infidelidad 

25- Adolescencia 
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Marzo 

3- Comunicación familiar 

1 O- Mujeres golpeadas 1 

17- Bienvenida a la educación media superior 

24- Mujeres golpeadas 11 

31- Alcoholismo 

Abril 

7- Madres adolescentes con diabetes mellitus 

14- Infidelidad 

21- Madres soltera• 

28- ¿Has pensado qué carrera estudiar? 

Mayo 

5- Maltrato emocional 

12- ¿Que es un CETIS7 

19· Mitos y falacias al elegir una carrera 

26- Relación de padres e hijos adolescentes 

Junio 

2- Obesidad Infantil 

9- La Importancia de aprender a ser padres 

16- La sexualidad en el deficiente mental 

23- El adolescente, la escuela y los padres de famllla 
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30- Fisioterapia 

Julio 

7- La delincuencia en los niños 

21- Rivalidad entre hermanos 

28- Masturbación 

Agosto 

4- Acuerdo nacional para la modernización educativa 

11- Relación de pareja 

18- Enfermedades frecuentes en los niños 

25- Contaminación 

Septiembre 

1- Problemas de aprendizaJc 

8- Autonomía y toma de decisiones 

15· Madres que trabajan 

22- El valor del dinero 

29- Relaciones sexuales entre adolescentes 

Octubre 

6- Neurosis familiar 

13- Preferencias se"uales 

20· Sexto sentido 
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27- Amasiato y consecuencias Jurídicas 

Noviembre 

3- Incesto 

20- La religión en el seno familiar 

17- Adolescencia y embarazo 

24- Testamentos 

Diciembre 

1- Intimidad de los padres 

B· Parálisis cerebral 

15- Noviazgo 

22- Derechos y obligaciones de los hi)os 

29- Patria potestad 

1993 

Eenero 

5- ¿Con qué Iuegan sus hilos? 

12- La sexualidad en el adolescente con Síndrome de Down 

19- Nido vacío 

26- El canear 
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Fabraro 

2- Carreras para el futuro 

9- Suicidio Infantil y juvenil 

16-Problemas genitales del adolescente 

23- La actitud del hombre ante la superación de la mujer 

Marzo 

2- Castigos 

9- Adopción 

16- La homosexualidad y los padres de familia 

23- Padres de familia en la tercera edad 

30- Orientación vocacional 

Abril 

6- Nuestros hijos y las artes 

13- Problemas ortopédicos 

20- El adolescente y Ja seducción 

27- Crisis de los cuarentas 

M•yo 

4- Cancer en la mujer 

11- Casas de cuidado diario 

18- Niños con síndrome Down 

25- CONALEP y sus nuevas carreras 
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Junio 

1 · Aborto y adolescencia 

8· Importancia de aprender a ser padres 

15- Síndrome Down, consejo genético 

22· Los amigos de mis hijos 

29· La familia prevenida 

Julio 

6- Robo de infantes 

1 3· Cómo elegir la mejor escuela 

20· Rivalidad entre madres e hijas adolescentes 

27- Los intestados 

Agosto 

3- Sida y adolescencia 

1 O· Consejos escolares 

17- La intimidad sexual de los padres 

24- La familia prevenida 

31 - La eutanasia 

Septiembre 

7- Riñas conyugales 

14- Divo rclo 

21- Asociación de padres 

28- Padre y madre a la vez 
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Octubre 

5- Hijos con necesidades especiales 

12- Niños hlperactivos 

19- Invidentes, familia y sociedad 

26- La lectura y sus hijos 

Noviembre 

2- Masculinidad y femeneidad 

9- Relaciones sexuales entre adolescentes 

16- Marcharse de casa 

23- Farmacodependencia 

30- Orientación vocacional 

Diciembre 

7- Segundas nupcias 

14- La familia consumidora 

21- Nuestras tradiciones 

28- Los juguetes para cada edad 
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2.2.4 LA BSCDBLA PARJ. P11DRBS BJI BL ZHSTZTOTO DB SBGDRZD11D 
Y SBRVZCZOS SOCZl\LBS DB LOS TRABAJJU>ORBS DBL ESTADO 

(ZSSSTB) 

" Dentro de las metas Institucionales para elevar la 

calidad educativo-asistencial que ofrecen las estancias de bienestar v 
desarrollo Infantil a los hijos de las madres trabajadoras, el ISSSTE ha 

elaborado un Programa Integral Educativo que busca responder 

satisfactoriamente a la Importante tarea socia! de formar a las futuras 

generaciones" .21 

Este programa tiene como objetivo central el desarrollo 

integral del niño que asiste a las estancias a partir de una visión 

globalizadora y a través de 3 documentos que lo conforman: 

El Subprograma pedagógico 

El Subprograma de capacitación, actualización y 

asesoría al personal de las estancias de bienestar y 

desarrollo infantil. 

El Subprograma de orientación y apoyo a padres de 

familia".22 

21 Palabras del lle. Emilio Lozoya Thalmann, exdirector del JSSSTE para el Programa Integral 
Educativo. 

22 ISSSTE, Subdirección de Servicios Sociales, Jefatura de Servicios Técnicos Normativos. 
Programa Integral Educativo. Subprograma de Orientación y Apoyo a Padres de 
Familla Libro 3, 1992, pág. 6. 
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Es este último el que llama nuestra atención ya que en él 

se considera que para lograr un armonioso desarrollo integral del niño, se 

requiere de una estrecha vinculación con el medio familiar.23 

En el subprograma de orientación y apoyo a padres de 

familia se promueven acciones necesarias para consolidar la tarea 

educativa que realiza la familia y la propia estancia a través de 

estrategias que permitan la congruencia entre las expectativas y 

procedimientos de ambas lnstanclas.24 

Debido a ésto la Unidad de Promotoras Voluntarias del 

ISSSTE apoya este subprograma poniendo en marcha el programa 

"Escuela para Padres" a partir del mes de Septiembre de 1993. 

El objetivo de éste es • ... ayudar a hacer de la paternidad 

una empresa enriquecedora y recompensadora. Aspira a asegurar un 

mejor desarrollo de las potencialidades infantiles y a capacitar a los 

padres para que ayuden a sus hijos a enfrentar con éxito todas las tareas 

del desarrollo de modo que puedan devenir adultos responsables y 

satisfechos. También persigue facilitar las actitudes amorosas que :os 

padres sienten hacia sus hijos y capitalizarlas para el bien o;omlln" ,25 

23 lbidem 

24 ibidem 

25 Cuadernillo de trabajo para la Escuela de Padres de las Estancias de Bienestar v Desarrollo 
Infantil del ISSSTE, p6g. 5. 
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La estrategia principal con Ja que opera esta escuela es Ja 

de organizar talleres o "grupos operativos• donde Jos padres, guiados 

por el cuaderno de trabajo y los contenidos del libro "Escuela para 

padres y maestros" del Psicólogo Luis Gadea, encontrarán un espacio 

para la reflexión y el Intercambio franco de conocimientos y 

experiencias. La participación activa de Jos padres en dichos talleres será 

la condición necesaria para el logro de Jos objetivos que se hen 

propuesto, objetivos que sólo se alcanzarán a través del análisis y Ja 

reflexión crítica de la Información, reflexión que conducirá a cada uno a 

la comprensión de los factores, que en cada caso, frenan o favorecen el 

desarrollo de Jos hijos y Ja felicidad famlllar.26 

Se intenta llevar acabo este programa en 3 fases: Ja 

primera es de capacitación de monitores que dirigirán los talleres, la 

segunda es de información e inscripción de los padres y la tercera se 

planean y calendarlzan las reuniones según convenga a los padres y 

monitores. 

El programa inicial propone 11 reuniones que deberán 

realizarse durante el año escolar. La primera reunión es para brindar a los 

padres Ja información general y las 1 O restantes son para tratar Jos 1 O 
temas que componen el programa báslco.27 Se propone que Ja 

frecuencia de las sesiones se haga según las necesidades de la 

estancia y de lo que acuerden los monitores y padres de familia, así 

podrá llevarse acabo una vez a Ja semana, una vez a la quincena o una 

vez al mes. El horario también variará según esta condición. 

26 Ibídem 

27 ibidem 
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Les técnicas que se utilizan son la expositiva, 

participativa, grupos operativos ó pequeños talleres en donde se intenta 

la participación activa de los padres. 

Le población que tiene acceso e este programa son los 
padres trabajadores del ISSSTE que generalmente forman parte de la 

clase media y baja. 

En ocasiones se aplica un cuestionario al final de les 

sesiones con el fin de evaluar la efectividad del tema planteado. 

Los profeslonistas que participan son médicos, 

psicólogos, educadoras, trabajadoras sociales, pediatras, etc. 

En este ceso la participación del psicólogo se destaca por 

ser el autor de todo el programa2B, es quién hace la propuesta a la 

institución y es aceptada. Propone y organiza la manera de Impartirlo y 

proporciona el material que se utilizará. El psicólogo en ocasiones es el 

encargado de distribuir los temas al personal de la estancia y de 

organizar los días y horarios que convengan, también se encarga de 

exponer el tema que le corresponde según su área. 

28 Psicólogo Luis Gadea de Nicol;ts, autor del programa que se imparte en las estancias del 
ISSSTE v del material que se utiliza en el mismo. 
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CONTENIOO DEL PROGRAMA DE LA ESCUELA PARA PADRES DEL ISSSTE 

Tema 1 La salud de nuestros hijos 

• Los elementos de la salud 

• Una buena nutrición 

- Alimentación, embarazo y salud 

• La dieta durante el embarazo 

• La lactacla materna 

• La desnutrición y sus efectos 

- Una dieta balanceada 

• Los alimentos "Chatarra" 

- Prevenir el cancer 

• Prevenir la obesidad 

• Ejercicio y deporte Infantil 

• Prepararse para ser padres 

- Las vacunaciones 

• La consulta al pediatra es primordial 

• La prevención de accidentes 

• La prevención temprana de deficiencias de desarrollo 

- Cuestionarlo para la detección temprana de deficiencias de 
desarrollo. 
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Tema 2 El desarrollo afectivo 

- Aprender a amar 

- El niño como agente causal 

- Una relación contfnua, cálida e íntima 

- Facilitar el surgimiento del amor 

- La calidad de las reraclones Interpersonales 

- Una actitud afectiva 

- Frustración 

- La sobreprotección 

- Arrullar 

Tema 3 Desarrollar una Identidad positiva 

- ¿Cómo podemos los padres desarrollar la autoestima y una 
identidad positiva en nuestro hijos? 

- Ocho edades del hombre 

Tema 4 La autoridad paterna 

- ¿Qué hacer cuando un niño no obedece? 

- ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas del castigo físico 
y de las agresiones verbales? 

- Reglas, alabar e Ignorar. 

- Los "juegos" que juegan los niños 

- Desarrollar un verdadero " sentido de obligación moral" 
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Tema 5 Algunos problemas y tareas del desarrollo Infantil 

• Control de esfínteres 

~ Enuresls, encopresis 

• Agresividad, crueldad 

• Celos, rivalidad fraterna 

·Ansiedad, miedo 

• Chuparse el dedo 

• Berrinches, rabietas y demás teatros 

• Espasmo del sollozo 

• Dormir con los papás 

• Hiperactividad 

• Dlslexla, problemas de lecto-escrltura 

- Prevenir la drogadicción 

Tema 6 La vida familiar 

• ¿Padres perfectos? ¿Hijos perfectos? 

- Resolver conflictos 

- El divorcio 

Tema 7 La sexualidad humana y su desarrollo 

- El amor y el respeto; base de una sexualidad sana y elemento 
clave en cualquier actividad humana. 

- Las diferencias sexuales 

- ¿Cómo debemos responder las preguntas del niño 1 
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- La masturbación 

- El complejo de Edlpo 

- La Identificación sexual 

- Adolescencia, genltalidad v embarazo 

Tema 8 El desarrollo de la Inteligencia 

La estlmulaclón del desarrollo Intelectual: la estlmulaclón 
afectiva, la experiencia, la Interacción social, la 
estlmutación del lenguaje. 

- Tipos posibles de Interacción verbal entre padres e hijos. 

- El juego Infantil 

- La estlmutaclón temprana 

- Resumen: fases del desarrollo Intelectual 

Tema 9 La Escuela 

- La escuela v la educación de nuestros hijos 

- Los distintos tipos de escuela v la personalidad de sus hijos. 

- ¿Qué debemos esperar de la escuela? Leer v escribir. 

- ¿Cuándo hay que enseñarle a leer al niño? Aprender a pensar 

- Desarrollar un sentido de obligación moral 

- Las tareas 

- Lo que los padres debemos hacer 
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Tema 1 O El Desarrollo Social 

- El problema de la libertad 

- La televisión y sus hijos 

- ¿Porqué el niño se conviene en teleadlcto? 

- Algunas sugerencias para racionalizar el uso de la televisión 

- ¿ Qué podemos hacer para mantener nuestra individualidad y 
para desarrollar niños autónomos? 
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2 • 2, 5 EL CURSO "ESCUELA PARA PADRES" DEL HOSPITAL 
GENERAL DE MEZICO DE LA SS, 

La Sociedad Médica del Hospital General de México de la 

SSA y el Departamento de Psicología Invitan cada año al curso teórico 

"Escuela para Padres" el cual está dirigido a padres de famllla, 

profesores de primaria y educación especial, pslcopedagogos, 

trabajadores sociales, pediatras, enfermeras, psicólogos, médicos 

generales y otros profesionistas de carreras afines. 

Este curso tiene sus antecedentes en el año de 1985 

cuando una pslcóloga29 formó en Pediatría una clínica de padres y les 

impartió pláticas sobre diferentes temas relacionados con sus hijos, esto 

permaneció hasta 1986. Posteriormente en el año de 1987 se organiza 

el curso con el nombre de "Escuela para Padres" y a partir de esa fecha 

se ha impartido cada año teniendo una duración de 30 horas curriculares 

durante una semana de lunes a viernes en un horario de 9 a 14 hrs.30 

Este se lleva acabo en el auditorio "Dr. Abraham Ayala 

Gonzalez" del Hospital General de México y consiste en una serie de 

conferencias sobre diversos temas que se engloban en 4 áreas 

generales: 

29 Psicóloga Lilia Pérez Amador. 

30 Información proporcionada por la psicóloga Lilia Pérez Amador fundadora y organizadora 
del curso. 
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1.-Aspectos generales 

2.-Acerca de la vida afectiva Infantil 

3.-Trastornos del desarrollo 

4.-Alternatlvas de tratamiento 

El objetivo del curso es "Propiciar Información y 

sensibilización a padres y adultos en general sobre los procesos y 

problemas Infantiles con el fín de prevenir alteraciones que repercutan en 

la vida adulta de todo niño. En éste sentido se intenta la profilaxis en la 

salud mental" ,31, 

Los objetivos especificas son los siguientes: 

"-Enfatizar la importancia de los progenitores y la familia 

para el logro de un sano desarrollo blopsicosocial. 

- Informar, sensibilizar y conclentizar a todo adulto a que 

en su hacer cotidiano y práctica profesional tenga que ver con el manejo 

y cuidado de un niño. Sobre su importante intervención dentro del 

proceso salud-enfermedad en el desarrollo psicológico del mismo. 

- Alertar y enseñar a detectar tempranamente los 

síntomas Indicativos de trastornos del desarrollo y problemas 

conductuales determinados que requieren la atención profesional en las 

31 Palabras teKtuales de la psicóloga LUia Pllrez Amador. 
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diferentes especialidades que se ocupen de la salud e higiene mental 

Infantil" .32 

Los profeslonlstas que panlclpan son: psicólogos, 

pslcoterapéutas, Pslcoanalístas, Médicos, Neurólogos, pediatras, 

psiquiatras, trabajadores sociales entre otros, todos estos con grados 

académicos superiores de maestría, doctorado o alguna especialidad. 

Las técnicas que se utlllzan al lmpanirse el curso son 

generalmente expositivas y paniclpatives aunque en ocasiones se 

realizan dramatizaciones y soclodramas con la participacción de los 

padres. La información que se proporciona es verbal y audiovisual 

(proyecciones y trasparenclas). Los padres paniclpan con sus preguntas 

al final de la conferencia asf como con comentantarios y sugerencias. 

Durante los dos primeros años se realizó una evaluación 

del curso aplicando un cuestionario a los asistentes, en los dos últimos 

no se ha realizado tal evaluación. 

Aquí la participación del psicólogo es sobresaliente ya 

que funge como el fundador y organizador del curso. También es quién 

selecciona los temas y propone la manera en que se desarrollarán. Son 

psicólogos especializados en diferentes áreas los que exponen la mayor 

parte de los temas. 

32 Temario del IV Curso ·escuela para Padres• de la Sociedad Mddica del Hospital General 
de Mdidco y el Departamento de Psicología, del 5 al 9 de Julio de 1993, Mtbico, D.F. 

96 



El problema más frecuente que se encuentran los 

organizadores del curso es la falta de apoyo financiero por parte de la 

institución y la competencia que se establece administrativamente con el 

personal médico. 

A continuación se describe el contenido temático del 

primer y último programa que se ha desarrollado como muestra 

representativa del curso. 

CONTENIDO DEL CURSO "ESCUELA PARA PADRES" DEL HOSPITAL 
GENERAL DE MEXICO DE LA SS. 

1987 

Generalidades sobre el desarrollo de los nlftos 

-Palabras de bienvenida y presentación del curso 

-Desarrollo pslcomotor del niño de O a 6 años 

-Desarrollo emocional del niño de O a 6 años 

-Desarrollo emocional del niño de 6 a 12 años 

-Película "Arrullo materno" 

-Preguntas y comentarlos generales 
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Síntomas Indicativos de trastornos del desarrollo 

-Problemas emociona/es en el primer año de vida 

-Retraso pslcomotríz 

-Trastornos del lenguaje 

-Proyección de material audiovisual 

-Preguntas y comentarlos generales 

-Trastornos de conducta en el niño 

- -Fobias 

- -Reacción hlperquinética e hlperansiosa 

- -Reacción de los niños ante las situaciones de desastre 
(temblores, terremotos, pérdidas afectivas). 

- -Reacción de los niños ante la hospitalización y las Intervenciones 
quirúrgicas. 

- -Desarrollo psicosexual y sus desvia.ciones 

- -Preguntas v comentarios generales 

-Trastornos psicosomáticos en el niño 

- -Familia ps/cosomática 

- -Enuresis y encopresls 

- -Reacción cutánea al stress 

- -Urgencias pediátricas con base emocional 

- -Obesidad y anorexia nerviosa 

- -Preguntas y comentarios generales 
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Algunas alternativas de tratamiento 

- Psicoterapia familiar 

-Psicoterapia de juego 

-Estimulaclón temprana 

-Proyección de material audiovisual 

-clausura del curso 

-entrega de constancias 

1993 

Aspectos Generales 

-Palabras de bienvenida y presentación del curso 

-La ditrcil tarea de ser padres 

-Primeros auxilios en el hogar 

-Desarrollo Neurológico 

-Película • Arruyo materno" 

-Comentarlos 

Acerca de la vida afectiva Infantil 

-Desarrollo emocional 

-Reacciones emocionales infantiles ante crisis 
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-Problemas emocionales en el primer año de vida 

-Desarrollo pslcosexual 

Trastornos del desarrollo 

-Reacción hlperqulnética 

-Reacción de los niños ante la hospitalización e intervenciones 

quirúrgicas. 

-trastornos de angustia 

-Niños maltratados 

-Trastornos de aprendizaje y lenguaje 

Alternativas de tratamiento 

-Estimulación temprana 

-Terapia de integración sensorial 

-Psicoterapia de juego 

-Psicoterapia familiar 

-Clausura 
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2.3 CUADROS COMPARATIVOS DE LAS CARACTERISTICAS DE 
LOS PROGRAMAS DE EDUCACION PARA PADRES EN LAS 
INSTITUCIONES PUBLICAS DEL D.F. 

CUADRO 1 

DEPENDENCIA INSTITUCIDN NOMBRE DEL PROGRAMA 

DIF INSAME Curso Central 
" Escuela para Padres " 

IMSS Guardería Pláticas de Orientación 
No. VII para padres de familia 

IPN·SEP Canal 11 "Escuela para Padres" 
de TV Programa de TV 

ISSSTE Estancias de 
Bienestar y Escuela para Padres 
Desarrollo 

Infantil 

SSA Hospital 
General de Curso "Escuela para Padre!'• 

México 

CUADRO 1.- Relación de las instituciones y la dependencia a la que pertenecen 
mencionando el nombro del programa que desarrollan para la educación de 
los padres. 
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INSTITUCION 

INSAME-DIF 

Guardería 
No. VII 
IMSS 

Canal 11 de TV 

IPN-SEP 

Estancias de 
Bienestar v 
Desarrollo 

Infantil 

ISSSTE 

Hospital 
General 

de México 
SS 

CUADRO 2 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

• Al finalizar el curso los padres o 
futuros padres habrc1n adquirido los ca· 
nacimientos, destrezas v habilidades que 
les permitan reconocer el proceso normal 
y las desviaciones del crecimiento v desa· 
rrollo, desde la formación de pareja hasta 
la adolescencia, permitiendo asr acciones 
de prevención, detección V manejo de los 
problemas en la salud mental de la deseen· 
dcncia •. 

•oar información al padre de familia·· 
sobre diferentes temas, según las nece
sidades que se vayan presentando duran· 
te la estancia de sus hijos en la guar· 
derra· 

"Abrir un espacio televisivo en el que 
se oriente a los padres de familia res· 
pecto a las problemáticas generales o -
especmcas, que enfrentan en la educa
ción de sus hijos, además de estimular 
la capacidad de autocrítica en ellos • 
con el fin de propiciar su reflexión en 
torno a éstas.º 

• ••• ayudar a hacer de la paternidad una 
empresa enriquecedora y recompensadora. 
Aspira a asegurar un mejor desarrollo • 
de las potencialidades infantiles y a • 
capacitar a los padres para que ayuden 
a sus hijos a enfrentar con éxito todas 
las tareas de desarrollo de modo que -
puedan devenir adultos responsables y -
satisfechos. También persigue facilitar 
las actitudes amorosas que los padres • 
sienten hacia sus hijos y capitalizar·· 
los para el bien común• 

"Propiciar información y sensibili
zación a padres y adultos en general 
sobre los procesos y problemas infan· 
tiles con el fin de prevenir altera -
cienes que repercutan en la vida adul· 
ta de todo niño. En este sentido se • 
intenta la profilaxis en la salud men
tal" 

2.- Relación de las instituciones y los objetivos generales de los progranias para padres 
que desarrollan. 
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CUADRO 3 

INSTITUCION AREAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA 

1.-La pareja y la familia 
2.-Embarazo 

INSAME-DIF 3.-Puerlcultura 
4.-0esarrollo psicológico del nii'\o 
5.-Aspectos generales del desarrollo 

No cxrsten áreas como tales, poro para 
fines de analisis podemos ubicar los te-
mas en los siguientes 4 aspectos: 

Guardería 1.-Mddico o pediátrico 
No. VII 2.·Pslcológico 
IMSS 3.·Pedagógico 

4.·Generales sobre la guardería y la • 
estancia del niño en ella. 

No eKfsten áreas como tales, los temas 

Canal 11 son muy variados y abarcan 'reas do 
-diferente naturaleza: 

deTV 1 .-Médica 
IPN-SEP 2.-Psicológica 

3.-Pedagógica 
4.-Soclal, familiar, legal, etc. 
5.-0e interés general 

1.-La salud de nuestros hijos 
2.-El desarrollo afectivo 
3.-0esarrollar una identidad positiva 

Estancias de 4.-La autoridad paterna 
Bienestar 5.-Algunos problemas y tareas del 

y Desarrollo desarrollo infantil 
Infantil 6.-la vida familiar 

7 .-La sexualidad humana y su desarrollo 
ISSSTE 8.-EI desarrollo de la inteligencia 

9.-la escuela 
10.-EI desarrollo social 

Hospital 1.-Aspectos generales del desarrollo 
General 2.-La vida afectiva infantil 

de México 3.-Trastornos del desarrollo 
SS 4.-Alternativas de tratamiento 

CUADRO 3. · Relación de las instituciones y las áreas que contierum sus programas según 
los temas que desarrollan. 
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CUADRO 4 

1 
FRECUENCIA DEL PROGRAMA 

INSTITUCION LUGAR DIAS HORARIO DURACION CICLO 

INSAME·DIF Auditorio Manes 9-21 hrs 2 hrs. un ano 

Guardería Ultimo 
No. VII Auditorio Miérco 14·16hrs 2 hrs. una vez 
IMSS les del al mes 

mes 

Canal 11 manes 
deTV Estudio y 11-12hrs 1 hr. permanente 

IPN·SEP o jueves 

Estancias de 
Bienestar y ~ualquie varia 
Desarrollo 

Infantil Estancia dfa de segtln 2 hrs. una vez 
la se- la astan- al mes 

ISSSTE mana cia 

Hospital 
General Auditorio de lunes 9·13hrs 4 hrs. una vez 

de México a al año 
SS viérnes 

CUADRO 4.- Relación de las instituciones con el lugar y frecuencia en que imparten sus 
programas para padres. 
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CUADRO 5 

INSTITUCION TECNICAS INFORMACION 

Expositiva 
Paniclpatlv1 (pre-
guntas, comentarios 

INSAME·OIF y sugerencias) Verbal 
Talleres y dinAml- Escrita (sólo para quidn 
cas (poco frecuen- la solicite) 
tesl 

Expositiva Verbal 
Participativa {pre- Escrita (sólo para quidn 
guntas, comentarlos la solicite) 

Guardería y sugerencias) Audiovisual (poco frecuen-
No. VII Dinámicas (poco fre- te) 
IMSS cuentes 

Participativa (pre-
guntas, comentarios 

Canal 11 sugerencias, campar- Verbal 
deTV tir experiencias) Audiovisual 

IPN·SEP Reportajes 
Entrevistas 

Estancias 
de Bienestar Expositiva Verbal 
y Desarrollo Participativa (pre- Visual 

infantil guntas. comentarios 
ISSSTE y sugerencias) 

Grupos operativos 
Titlleres 

Hospital Expositiva 
General Participativa (pre- Verbal 

de México guntas, comentarios Audiovisual (sólo en oca· 
SS y sugerencias) sionesl 

CUADRO 5.· Relación de las instituciones con las t6cnicas que utilizan al impartir su 
programa y el tipo de Información que se proporciona a los padres de 
familia. 
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CUADRO 6 

INSTITUCION POBLACION PARTICIPACION DE LOS PADRES 

Pllblico en preguntas, comentarios, suge· 
INSAME·DIF general de rancias. 

clase media 

Guardarla Clase traba· preguntas, comentarios, suge· 
No. VII Jadora de cias, 
IMSS clase media 

y baja 

Canal 11 Público en preguntas, comentarios. suoe· 
de TV general cias, entrevistas, compartir 

IPN·SEP experiencias. 

Estancias Clase traba· preguntas, comentarios, suge· 
de Bienestar jadora del rancias, companiendo expe •· 
v Desarrollo ISSSTE de riencias y opiniones. 

Infantil clase media 
y baja 

Hospital Público en preguntas, comentarios, suge-
General general de rancias. 

de Mdxlco clase media 
SS 

CUADRO 6.- Relación de las Instituciones y el tipo de población que tiene acceso al 
programa y cómo los padres participan en di. 
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CUADRO 7 

INSTITUCION TIPO DE EVALUACION FRECUENCIA OE LA 
EVALUACION 

INSAME·OIF se aplica un cuas· al final de cada 
tionario sesión 

Guarderla 
No. VII no se realiza no se realiza 
IMSS 

Canal 11 se lleva registro 
deTV de las llamadas en cada programa 

IPN·SEP que se hacen al 
programa 

Estancias 
de Bienestar en algunas astan· después de cada 
y Desarrollo cias se aplica un sesión 

Infantil cuestionario 
ISSSTE 

Hospital se aplica un cues· 
General tionario o se pide al final de todo 

de México escriban sus el curso 
SS Impresiones 

CUADRO 7.· Relación de las instituciones con el tipo de evaluación que realizan para 
los programas de padres v la frecuencia. 
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CUADRO 8 

INSTITUCION PROFESIONISTAS PARTICIPACION DEL 
QUE PARTICIPAN PSICOLOGO 

médico¡, forma parte del 
pslcólogos• equipo multidis-
tr1b. 1ocl1lea ciplinario, sugie-

INSAME·DIF enfermerH paiq. re y expone los te-
pslqulatras1 mas que le corres-
neurólogos penden seqO.n su á.rec 
psicoterapeutas 

-·· -
mddlcos 

expone el tema que psicólogos, 
Guarderra pedagogos le es asignado por 

No. VII trab. sociales el área médica y en 
IMSS dietistas ocasiones sugiere -

educadoras las pláticas que se 
tecs. puericultura dan a los padres. 

maestros normalis· 
tas, productor, 
guinlsta, investi-

Canal 11 gador es invitado a exponer 
deTV mddicos y comentar los temaE 

IPN·SEP psicólogo!. que le corresponden 
psicoterapdutas segün su área. 
pslcoanal!stas 
sociólogos 
antropólogos 

Estancias médicos. fundador, organizadc'r de Bienestar psicólogos 
y Desarrollo educadoras 

y expositor de los 

Infantil trab. sociales 
~emas del programa. 

mddicos 
Hospital psicólogos..: 
General psicoterapeutas ~~·'º'· º''º"''º'[ de Mdxlco pslcoanalrstas y expositor de los 

SS psiquiatras temas del programa 
neurólogos 
pediatras 

r 

CUADRO 8.· Relación de las Instituciones y los profesionistas que participan en los 
programas para padres y la intervencidn del psicólogo en estos. 
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2.4 ANALISIS Y EV ALUACION DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION 
PARA PADRES EN LAS INSTITUCIO!lo'ES PUBLICAS. 

El propósito de haber investigado los programas de 

educación para padres que algunas de las instituciones públicas del D.F. 

están llevando acabo, fue realizar un análisis de sus características para 

evaluar como éstos contribuyen a la educación de los padres en nuestro 

país. 

lo primero que podemos notar es que las Instituciones, 

en menor o mayor grado, están haciendo esfuerzos por brindar una 

orientación o educación a los padres de familia; pues a pesar de contar 

con pocos recursos materiales y humanos se percatan de la importancia 

de involucrar a éstos en la realización de sus actividades y cumplimiento 

de sus objetivos. 

Tanto las instituciones médicas {IMSS, ISSSTE. SS), 

educativas (IPN-SEP) y sociales {DIF) se preocupan por cubrir el área de 

educación para los padres, aunque Ja mayor parte de las veces sólo para 

complementar otras actividades prioritarias pura la institución y con 

carácter poco formal, sistemático y oficial. 

Así por ejemplo el programa de la escuela para padres en 

las estancias del ISSSTE se encuentra apoyando un subprograma del 

Programa Integral Educativo para las Estancias Infantiles. Esta labor se 

lleva acabo por el comité de promotoras voluntarias y no propiamente 

por la institución aunque fue ésta quien aceptó la propuesta. la vigencia 
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del programa puede ser eventual por lo que aunque exista cierta 

sistematización, no se considera definitivo ni oficia/. 

Otro ejemplo son las pláticas de orientación en la 

Guardería No. VII del IMSS, no existe un programa oficial que se obligue 

a cumplir; parece como si el impartir los temas o no está sujeto a la 

voluntad de quienes los Imparten. No existe sistematización y a pesar de 

ser solamente una plática al mes, hay meses en que ésta no se realiza. 

En el mismo caso se encuentra el curso del Hospital 

General de México, el cual se lleva acabo sólo una vez por año durante 

una semana. El grupo do psicólogas luchan por un espacio y un tiempo 

que les permita impartirlo y muchas veces con escaso o nulo apoyo 

financiero y administrativo. Ha habido años en que el curso no se 

efectúa debido a la competencia que surge con otras actividades del 

área médica. 

El programa del DIF y del Canal 11 en este sentido 

conservan su carácter oficial ya que cuentan con un tiempo, un espacio 

y un presupuesto, definidos de antemano por la institución. También 

conservan la sistematización de los temas y la formalidad ya que su 

duración está vigente y con escasas o nulas interrupciones. 
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A continuación iremos analizando las características de 

los programas siguiendo la secuencia de los cuadros comparativos que 

se reportan en la segunda parte de este capítulo. 

En el Cuadro 1 podemos observar que todos los 

programas tienen el título de "Escuela para Padres" con excepción del 

programa de la Guardería No. VII del IMSS, el cual no se considera una 

escuela sino solamente como "Pláticas de Orientación". Esta 

característica parecería muy trivial pero debemos de tomar en cuenta 

que el nombre de cualquier evento le da presentación y formalidad al 

mismo, pues más adelante nos podremos percatar que muchas otras 

características de este programa, nos confirma la falta de 

sistematización, formalidad y oficialidad. 

El Cuadro 2 nos presenta los objetivos generales que 

persiguen cada uno de los programas. Aquí quiero mencionar que los 

objetivos de los programas del DIF, Canal 11 e ISSSTE se encuentran 

claramente redactados dentro del documento que describe al programa, 

mientras que los objetivos de los programas de la Guardería del IMSS y 

del Hospital General de la SS, fueron palabras textuales de las psicólogas 

que contestaron el cuestionario que se aplicó, pero estas palabras no se 

encuentran en ningún documento. Esto significa que los objetivos 

generales de estos dos últimos no se encuentran formando parte de él v 
por lo tanto, el propósito que se persigue no está claro ni preciso para 

quienes lo imparten ni para quienes lo reciben. 
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Analizando el contenido de los objetivos generales 

observamos lo siguiente: 

• Todos los programas a excepción de el de el IMSS 

mencionan en su objetivo a qufen va dirigido: DIF 1a padres y futuros 

padres), el del Canal 11 e ISSSTE (a padres de familia) y el de la SS (a 

padres y adultos en general!. 

- Todos los programas mencionan en su objetivo el dar 

1 ..... forrnación como primera actividad (excepto el 1SSSTE que no lo 

menciona pero es obvio que se realiza) y sólo el DIF e ISSSTE proponen 

el desarrollo de habilidades para los padres como otra actividad. 

• Los objetivos de los programas del DIF, Canal 11 y SS 

mencionan que tratarán tanto la normalidad como anormalidad del 

desarrolo infantil. el del ISSSTE habla sólo de normalidad y el IMSS no lo 

menciona. 

- El objetivo del programa del DIF menciona que se 

abarcará desde la etapa de la formación de la pareja hasta la 

adolescencia, el del IMSS abarcará sólo la edad de los niños de la 

guardería, y los otros programas no mencionan las etapas que abordarán 

en su objetivo general. 

. Finalmente sólo los objetivos de los programas del DIF y 

d11 la SS mencmnan una intención preventiva en la sal ... d mental. 
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Con esta descripción nos damos cuenta que los objetivos 

de los programas en su mayor parte están Incompletos, poco claros y 

precisos. En ocasiones las ideas que se quieren expresar son poco 

comprensibles para los padres de familia o público en general. 

El Cuadro 3 presenta las áreas donde se ubican los temas 

de cada uno de los programas, en éste podemos señalar lo siguiente: 

• Todos los programas desarrollan aspectos psicológicos, 

médicos y pedagógicos en el contenido de los temas (el de la SS no 

desarrolla este último como un área pero si lo incluye al tratar los 

temas). 

• Los programas del DIF y la SS, desarrollan un área 

llamada aspectos generales del desarrollo en la cual se incluyen temas 

generales o especificas de las áreas anteriores o de muchas otras 

(familiares, sociales, etc.) 

• El IMSS desarrolla un áreil especifica de aspectos 

generales sobre la guardería y la estancia del niño en ella. 

- Los programas del Canal 11 y DIF desarrollan un área 

social. 

- El programa del Canal 11 abarca múltiples áreas, 

además de las ya mencionadas, tales como: familiar. legal y otros temas 

de interés público no para padres precisamente. 
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Como podemos observar todos los programas desarrollan 

las áreas más básicas e importantes para los padres: pslcológlca, médica 

y pedagógica, aunque también notamos que casi en todos, las áreas se 

refieren únicamente al niño y no se tocan temas sobre los padres, sus 

inquietudes personales o su relación de pareja, con excepción del 

programa del DIF que desarrolla un área de la pareja y la familia y otra 

sobre el embarazo; en ocasiones el programa del Canal 11 toma en 

cuenta este aspecto desarrollando temas como: el divorcio, segundas 

nupcias, infidelidad, etc. 

El Cuadro 4 nos muestra los lugares donde se imparten 

los programas. Todas las instituciones cuentan con un lugar específico 

para Impartir los programas a los padres: 

- Los programas del DIF, IMSS y SS se llevan acabo en 

un auditorio, por lo que la colocación de los asistentes es del tipo 

escuela tradicional, los padres se sientan en las butacas y los ponentes 

al frente de ellos. 

- En las estancias del ISSSTE el programa se efectúa en 

un lugar accesible como un salón o cualquier espacio que se pueda 

adaptar. generalmente la posición de los asistentes es igual a la anterior 

pero debido a que aquí las sillas son movibles pueden acomodarse al 

11usto del ponente facilitandose la formación de grupos de trabajo o 

diferentes formas de integración. 
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- El programa del Canal 11 se lleva acabo en un estudio 

de TV, Igualmente los Integrantes del panel se .encuentran al frente, los 

padres en el estudio a un lado y retirados de ellos y otra parte del 

público es televidente. 

Con esta característica podemos ver las posibilidades de 

Interacción y movimiento que tienen los participantes en el programa, de 

las técnicas que se pueden utilizar y de como se lleva acabo el 

aprendizaje. 

De manera general se observa que el impartir el programa 

en un auditorio sólo facilita el dar Información a los padres pero por 

ejemplo dificulta otra clase de aprendizajes y vivencias tales como el 

desarrollar habilidades, identificación con los asistentes e Integración del 

grupo, así como el que éstos con sus experiencias también formen parte 

del conocimiento que están obteniendo. 

En éste mismo cuadro se presenta la frecuencia con que 

se efectúan los programas. 

Según el dfa podemos ver que: 

- Todos los programas se llevan acabo entre semana 

debido a que el personal de las Instituciones no trabajan los fines de 

semana (con excepción de algunas estancias del ISSSTE que en 

ocasiones los ponentes asisten voluntariamente en sábado a la escuela 

para padres). Esto puede ser un Impedimento de los padres que trabajan 
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para asistir a las sesiones, aunque por otro lado los fines de semana sólo 

se prefieren para descansar. 

Según el horario: 

Este puede ser también un Impedimento para los padres, 

pero aqul observamos que cada una de las Instituciones ha fijado el 

horario que mejor le ha funcionado según su experiencia al Impartir el 

programa: 

- En el DIF se realiza de 19 a 21 horas, debido a que 

tanto los padres que vabajan en el turno matutino como vespertino va 
están libres a esta hora. 

- El horario actual del programa del Canal 11 se fijó 

debido a que en toda su historia ha sido el de mayor ratting. 

- En la Guardería del IMSS se realiza entre las 14 v 16 

horas, pues asl los padres trabajadores de la institución podrán hacer un 

pase de salida (para salir un poco más temprano) o un pase de entrada 

(para llegar un poco más tarde) según el turno matutino o vespertino 

respectivamente v poder asistir a las pláticas. 

- El horario del programa de SS es de 9 a 13 horas pero 

debido a que sólo se realiza una vez al año, la ventaja o desventaja de 
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cambiar o conservar el horario, no tendría mayores Implicaciones para 

los asistentes. 

El o:inlco comentarlo que podríamos hacer al respecto es 

que no importa mucho a qué hora se realicen los programas para padres 

pero se deberían de hacer esfuerzos por impartirse en cualquier día· de la 

semana y a cualquier hora del día, para que los padres que trabajen o 

no, puedan o no, tengan acceso a ellos y puedan así recibir orientación 

y educación. 

Según la duración: 

- Cada tema del programa varía de 1 a 4 horas, para 

evaluar esta característica debemos relacionarla con la duración del ciclo 

ya que de esto dependerá si es suficiente o no el tiempo para el número 

y la amplitud de los temas que se quieren abarcar. 

- Actualmente sólo los programas del DIF y del Canal 11 

están permanentes en todo el año, el primero una vez por semana con 2 

horas de duración y el segundo se trasmite 2 veces por semana con una 

hora de duración. 

- Los programas del IMSS e ISSSTE se realizan sólo una 

vez al mes por 2 horas, pero en ocasiones no es posible impartirse, 

además de que su permanencia no es definitiva para Ja institución. 
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- El programa de la SS se Imparte solamente una vez al 

año durante una semana, con una duración de 4 horas diarias, o sea un 

total de 20 horas por año. 

De ésto se puede decir que realmente el tiempo que se 

emplea es insuficiente para la cantidad y amplitud de los temas que se 

quieren cubrir, pues todos éstos requieren de un nivel amplio de 

explicación y profundidad para poder ser comprendidos por los padres y 

para que sus dudas sean respondidas, pues debido a la escaces en el 

tiempo y días asignados para abarcar todo el programa, generalmente los 

temas se revisan superficialmente creando muchas veces mayores 

inquietudes, dudas y confusiones en los padres. En conclusión el tiempo 

es insuficiente para la importancia que tienen los temas y para la 

población que requiere ser educada. 

El Cuadro 5 nos presenta las técnicas que se utilizan al 

impartirse los programan: 

· Todos los programas utilizan la técnica expositiva (con 

excepción del canal 11, donde sólo se comenta y se responden 

preguntas), los ponentes o expertos exponen el tema resaltando 

información básica y puntos de interés para los padres. 

- Todos Jos programas utilizan la técnica participativa, 

entendiendose por ésta que los padres hacen preguntas, comentarios y 
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sugerencias de manera verbal al final de la exposición del tema o en el 

trascurso del mismo. 

- Aunque algunos de los programas (DIF, IMSS, ISSSTE) 

reportan otras técnicas (dinámicas grupales, grupos operativos, talleres, 

etc.J en realidad éstas se practican con escasu frecuencia. 

- El programa del Canal 11 además de la técnica 

participativa donde también los padres exponen sus experiencias, utiliza 

la entrevista a padres y expertos además de reportajes amplios sobre el 

tema a tratar con la información más elemental para el público. 

Otra característica que nos reporta éste cuadro es el tipo 

de información que se brinda a los padres, al respecto podemos decir 

que: 

- En todos los programas se exponen los temas 

verbalmente utilizando en ocasiones medios audioviduales como 

rotafolios, láminas, dibujos, diapositivas, y/o videotapes, siendo estos 

utilizados con mayor frecuencia en los programas del Canal 11. ISSSTE y 

SS. 

- Ningún programa proporciona información escrita a los 

padres sobre los temas que se tratan, en ocasiones se recomienda 

alguna bibliografía si los padres lo solicitan. 
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- En los programas del DIF e IMSS se proporciona alguna 

Información impresa al final de la sesión pero solamente a los padres que 

la soliciten. 

Con respecto a lo descrito anteriormente se puede 

concluir que la forma de exponer los temas es de tipo de escuela 

tradicional. pues como comentábamos antes, esta manera va de acuerdo 

al lugar donde se Imparten los programas v a la posición en que se 

acomodan los asistentes. El empleo de técnicas dinámicas v vivencias se 

dificulta por lo que son escasas las veces en que se utilizan; tomar en 

cuenta el uso de éstas podría beneficiar al aprendizaje de los padres. 

Con respecto a la información que se proporciona a los 

padres notamos que el mayor apoyo didáctico es de tipo verbal, aveces 

audiovisual y casi nunca escrito. Si nos referimos al dicho que dice "Las 

palabras se las lleva el viento", tal vez el aprendizaje de los padres esté 

siendo momentáneo y superficial. Estos necesitan contar con material 

impreso de los temas que vayan aprendiendo para poder consultar en su 

hogar y seguir su aprendizaje. El material impreso debe brindarse a todo 

padre de familia como un apoyo y no sólo a aquellos que lo soliciten o lo 

pÜedan comprar. 

El uso de materiales audiovisuales es muy importante en 

el aprendizaje y debe tratar de utilizarse lo más frecuente que sea 

posible. Si los padres utilizan todos sus sentidos al recibir los temas, su 

experiencia de aprendizaje será mayor y mejor. 
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El Cuadro 6 nos muestra el tipo de población que tiene 

acceso a estos programas: 

- Los programas del DIF, Canal 11 y SS. están abiertos al 

público en general. La población que asiste al DIF y SS en su mayoría 

pertenecen a la clase media (estas Instituciones cobran una módica 

cantidad por Impartir su programa!. 

- A los programas del IMSS e ISSSTE sólo tienen acceso 

los trabajadores de la institución respectiva los cuales pertenecen a la 

clase media y baja. 

El programa del DIF está sujeto al cupo que 

generalmente se satura, quedando muchos padres sin Inscripción siendo 

Imposible cubrir toda la demanda. El programa de la SS aunque está 

abierto a todo el público se realiza sólo una vez al año. Los programas 

del IMSS e ISSSTE no tienen acceso al público en general. 

Con esto nos damos cuenta de que ef tlnico programa al 

que todo el público tiene acceso y sin ningún costo es el que se trasmite 

por televisión en el Canal 11. 

Esto da razón de la Importancia de desarrollar programas 

para padres de todas las clases sociales, especialmente la clase media

baja y baja (ya que otras instituciones particulares cubren la demanda de 
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la clase alta) a través de los medios masivos de comunicación y de las 

Instituciones públicas gubernamentales para de esta manera cubrir la 

demande de Ja mayor parte de nuestra población mexicana. 

En éste mismo cuadro vemos como es la participación de 

los padres en el programa lo cual tiene mucho que ver con las técnicas 

ya mencionadas: 

· En todos los programas los padres participan con sus 

comentarios, preguntas, dudas, sugerencias y en ocasiones 

compartiendo sus experiencias. 

Con esto observamos que la opinión de Jos padres se 

toma en cuenta, lo cual sirve de retroalimentación y aprendizaje también 

para Jos ponentes y organizadores de los temas. 

En el Cuadro 7 se reporta si los programas realizan algun 

tipo de evaluación y con qué frecuencia: 

• En todos los programas (a excepción del IMSSI se 

realiza algún tipo de evaluación: aplican un cuestionario (DIF, JSSSTE y 

SS), se pide escriban sus opiniones (SS), se lleva el registro de llamadas 

del público (Canal 11 ). 
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- Las evaluaciones de los programas del DIF, ISSSTE y 

Canal 11 se realizan al final de cada tema, La evaluación en la SS al 

final de todo el curso. 

Es Importante para la propia retroalimentación y 

mejoramiento del programa el evaluar periódicamente su forma, 

estructura y contenidos, aquí vemos que la mayoría de las instituciones 

Ja llevan acabo. 

En el Cuadro 8 se muestran los tipos de profeslonlstas 

que participan en el programa desde su fundación, organización e 

lmpartición: 

- Todos los programas cuentan con la participación de 

profesionistas de diferentes disciplinas, destacándose la participación de 

Jos médicos, psicólogos y trabajadores sociales. 

- Del área médica participan: enfermeras, psiquiatras, 

pediatras y neurólogos (DIF, SSJ. 

- Especialistas en Psicología participan: pslcoterapP,utas y 

psicoanalfstas (DIF, Canal 11, SS). 

- Participación de otras áreas: dietlstas, educadoras y 

técnicos en puericultura (IMSS, ISSSTEJ, normalistas, productores, 

guionista, investigador. sociólogos antropólogos, etc, (Canal 11 J. 
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En realidad la tarea de educar a los padres requiere de la 

participación conjunta de múltiples disciplinas y diferentes 

especialidades, aquí observamos que cada institución involucra al 

personal que tiene a su alcance para que participe en el programa que 

desarrolla. 

Por último también se muestra cuál es la participación del 

psicólogo en cada uno de éstos programas: 

• Sólo en dos de los programas se destaca la participación 

del psicólogo desde la fundación y formación, hasta la organización, 

exposición y evaluación del mismo. Estos son los programas del ISSSTE 

y la SS. En el ISSSTE, el psicólogo es el fundador de todo el programa 

que al proponerlo a la institución es aceptado e implementado con la 

forma, estructura, materiales y contenidos propuestos por el psicólogo. 

Va en las estancias la impartición de los temas se realiza de manera 

multidisciplinaria en donde el psicólogo expone el tema que le 

correspondan según su área, en ocasiones es el encargado de distribuir 

los temas al resto del personal capacitado y organizar los días y horarios 

en que se reunirán a los padres. En el programa de la SS, igualmente el 

psicólogo es el fundador, organizador e impartldor de todo el programa. 

En éste generalmente la mayor parte de los participantes son 

especialistas en psicología como: psicoanalístas, psicoterapeutas (de 

niños, adolescentes, parejas y familias), neuropsicólogos, etc. y una 

minoría son del área médica u otras. 
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- En el resto de los programas (DIF, Canal 11, IMSS) la 

participación del psicólogo no es tan báolca ni fundamental, pues no 

toma parte en la fundación, formación ni organización de los mismos 

sino que simplemente es Invitado a exponer algunos temas, formando 

parte del grupo multidisciplinario en ocasiones se toma en cuenta sus 

opiniones y sugerencias sobre los temas y sus contenidos pero no toma 

decisiones directas sobre los programas, las actividades fundamentales 

están en manos de otros profesionlstas: trabajador social (DIF), maestros 

normalistas (Canal 11) y área médica (IMSS). 
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CAPITULO 3 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 



ID.- CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Los seres humanos nacemos biologicamente preparados 

para engendrar hijos, más no poseemos lnnatamente la capacidad y el 

conocimiento para el adecuado desempeño de la función de padres. Sin 

embargo, la educación para ser padre se nos da y se nos trasmite desde 

que nacemos, durante toda nuestra infancia y a lo largo de la vida, 

mientras lntroyectamos pautas de comportamiento, maneras de expresar 

el afecto, formas de comunicación y de encontrar solución a los 

problemas, aspectos que desde niños aprendemos de los adultos y del 

ambiente que nos rodea. 

De esta manera poco a poco se nos condici..:>na para 

desempeñar adecuada o inadecuadamente la función de ser padres de 

una familia, es por eso que para ejercer esta profesión se necesita 

obtener conocimientos y recibir entrenamiento sobre la vida humana, su 

desarrollo, su conducta, su ciclo de vida y las crisis que enfrenta, no 

sólo superficialmente sino profunda y sistematicamente como lo requiere 

el aprendizaje de cualquier otro arte o profesión, todo con el propósito 

de encaminar los esfuerzos, actitudes y conductas hacia la salud física y 

mental para el logro de una adaptación al medio lo más adecuadamente 

posible. 
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A lo largo de la exposición de este trabajo, se quizo 

resaltar la importancia de Impartir una educación para ser padres y de 

desarrollar programas sistemáticos para tal propósito. 

En el capítulo uno se revisaron las implicaciones 

psicológicas y sociales que el papel de padres tiene sobre el adecuado o 

Inadecuado desarrollo de sus hijos y como a través del diseño de 

programas es posible Intervenir y alterar estas Implicaciones. 

El propósito de que los individuos reciban una educación 

(cualquiera que ésta sea), es el mejoramiento de su calidad de vida como 

persona que forma parte de una sociedad. Así que al impartirles una 

educación a los padres para su desempeño como tales, deberá tener 

repercusiones positivas a nivel personal y social para todos los miembros 

de la familia. 

En cuanto a las implicaciones psicológicas revisamos que 

ciertas características de los padres, tales como: sus actitudes, 

conductas, formas de comunicación verbal y no verbal, determinadas 

prácticas de crianza, estilos de ejercer la autoridad, disciplina y control, 

así como la calidad de la relación afectiva, tienen efectos importantes en 

el desarrollo físico, mental y emocional de sus hijos, resaltando 

principalmente las repercusiones en la formación de la personalidad y la 

capacidad Intelectual. 
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Se resaltó así mismo la Importancia de que ambos padres 

participen en el desarrollo y la educación del niño, pues exíste una 

tendencia general en los estudios a dar mayor importancia al papel de la 

madre, pero algunas evidencias más actuales destacan la participación 

del padre para el adecuado desarrollo psicológico de sus hijos. Debemos 

tomar en cuenta la Importancia de ambos y no tratar de marcar 

superioridad de uno sobre otro, el niño necesita tanto del padre como de 

la madre, los aciertos o errores que se cometan en la educación de sus 

hijos pueden tanto venir de uno como del otro, ambos pueden desarrollar 

las mismas capacidades para ejercer adecuadamente su función como 

padre de familia. 

Los programas de educación para padres deben Involucrar 

tanto al padre como a la madre al desarrollar sus contenidos. La 

sociedad y las instituciones públicas deben dar la oportunidad a los 

varones de obtener conocimientos y desarrollar habilidades para que 

participen en el desarrollo y educación de sus hijos. 

Pero no debemos dejar de lado aquellos padres de familia 

que no cuentan con una pareja (madres o padres solteros, separados, 

divorciados o viudos), pues lo importante no es Ja presencia de ambos 

padres en Ja educación del niño, sino la calidad de la relación que éste 

establezca con una de las figuras paternas o bien con algún substituto. 
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Así mismo se discutió en esta parte del capítulo la 

Importancia de tomar en cuenta a los padres con sus necesidades 

personales y de pareja, resaltando el efecto de la propia autorrealizaclón, 

la calidad en la relación afectiva y la satisfacción sexual en el adecuado 

desempeño del papel como padres. 

En cuanto a las implicaciones sociales se mencionaron 

que las características de los padres, tales como: la calidad en la 

relación afectiva, las actitudes, conductas, estilos de paternaje, 

estrategias de control o métodos de disclpllna (sobre todo el abuso 

físico). se relacionan tanto al desarrollo de habilidades sociales y 

conducta prosoclal como al surgimiento de la conducta antisocial y 

delincuente en los hijos. 

En esta parte se Introduce la Idea de dar a los padres una 

nueva educación en cuanto a la enseñanza de Jos roles de género a sus 

hijos, se dan argumentos del porqué es necesario en la actualidad tomar 

en cuenta este aspecto y podemos conclurr que la función de un 

educador para padres debe lnclulr el conscientlzar y educar para el logro 

de una función más equitativa y justa de los roles de género. Con ésto 

se abre la posibilidad de diseñar programas encaminados a la 

erradicación del machismo en México por medio de la educación a Jos 

padres de familla. 
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Posteriormente se enumeraron algunos elementos 

Importantes que los programas para padres deben contener según la 

investigación documental que se realizó v algunas sugerencias 

personales que se adicionan. 

En esta parte se sugiere que la educación para padres 

debe ser tanto informativa como formativa, ya que si bien es cierto que 

estos necesitan tener conocimientos teóricos sobre el desarrollo del niño, 

de sus reacciones ante éste y de la vida familiar en general; también es 

cierto que necesitan un entrenamiento sistemático para el desarrollo de 

habilldades encaminadas a obtener: Ja autorrealización, una relación de 

pare/a armoniosa, una comunicación v desarrollo de sus hf/os apropiados 

y una vida familiar y social satisfactoria. 

También se propone que Jos programas dirigidos a los 

padres no sean pasivos, sino que procuren la participación activa de 

ellos dentro de un proceso de aprendizaje dinámico y vivencial, pues 

éstos deben ser un espacio abierto donde los padres puedan expresarse 

sin la preocupación de ser juzgados o castigados; que su participación 

sea relajada sin infundirles miedo o temor. 

Un elemento que se considera importante incluir en los 

programas es el no tomar a los padres solamente en función de sus 

hijos, sino considerar también su condición personal e individual así 

como también su situación de pare/a. 
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En general son 5 puntos los que deben Incluirse en los 

programas para padres, estos son: 

1 ).- Los padres como personas e Individuos 

2).- Los padres en su relación de pareja 

3).- Información sobre el desarrollo del niño 

4).- Desarrollo de habilidades de paternaje 

5).- Nueva educación en la enseñanza de los roles 

En el capítulo 2 so describieron los programas de 

educación para padres que Imparten cinco instituciones públicas del 

Distrito Federal, se organizaron las características en cuadros 

comparativos que nos permitieron realizar un análisis de dichos 

programas. Las conclusiones a las que podemos llegar a través de este 

análisis son las siguientes: 

•• Las Instituciones públicas: DIF, IMSS, IPN·SEP, ISSSTE 

y SS, realizan esfuerzos encaminados a orientar o educar a los padres de 

familia para el desempeño de su función como padres. 

•• Los programas que imparten las instituciones públicas 

están al alcance de una buena parte de la población perteneciente a la 

clase baja, media y media alta o en algunos casos a la población en 

general, aunque muchas veces el cupo para formar parte del grupo de 

padres se satura o se restringe a los trabajadores de la Institución, 
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podemos afirmar que este tipo de programas tienen una mayor cobertura 

poblacional que aquellos pe"eneclentes a asociaciones civiles, 

pa"iculares o privadas. Aunque por otro lado y a comparación a los 

padres de famllla que viven en Ja Repdblica Mexicana, podríamos decir 

que aún es muy escaso lo que se realiza en esta área tanto por parte de 

las Instituciones pdblicas como privadas. 

-- Generalmente los objetivos y Jos temas que se 

proponen son demasiado ambiciosos en comparación con el apoyo, el 

Jugar, el tiempo, frecuencia y las técnicas utilizadas que se dedica a Ja 

lmpa"Jclón del programa, teniendo con ésto Ja necesidad de revisar cada 

tema de manera superficial y rápida, creándose posiblemente una mayor 

incertidumbre y confusión en Jos padres. 

-- Los programas que se imparten a los padres tienden a 

Ja pasividad, a la exposición tradicional de Jos temas, siendo muy escasa 

la participación activa, dinámica o vivencia!, esto tiene mucho que ver 

con el lugar donde se imparte el programa que en su mayoría se realiza 

en un auditorio, diflcultandose así también el empleo de técnicas 

grupales más experienciales. 

·- Generalmente Jos programas se abocan a proporcionar 

Información a los padres sobre el desarrollo del niño, descuidando Ja 

parte formativa que complementaría su aprendizaje, como sería el 

tomarse en cuenta a Jos padres como personas y como pareja, el 
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desarrollo de habilidades de paternaje y la nueva enseñanza en el 

desempeño de los roles, puntos desarrollados y sugeridos en este 

trabajo. 

-- Al revisar el contenido de los programas nos damos 

cuenta que en general no presentan temas relacionados con la trasmisión 

de los roles y estereotipos de género por parte de los padres. 

Escasamente notamos que sólo el programa "Escuela para Padres" del 

Canal 11 de TV reporta en dos ocasiones un tema relacionado con los 

roles. Estos fueron "Roles sexuales" que se trasmitió el 3 de Septiembre 

de 1991 y "Masculinidad y femeneidad" del 2 de Noviembre de 1993. 

A lo largo del desarrollo de este programa, que tiene ya 

dos años de trasmitirse, sólo en dos ocasiones se trata este tema con 

uno duración de una hora cada uno, y en los programas de las 

instituciones restantes ni siquiera se menciona en sus contenidos. 

Por esto podemos concluir que el tema de los roles de 

género no se toma en cuenta en los programas de educación para los 

padres, por lo que aquí sugerimos éste se incluya debido a la importancia 

actual que presenta. Aquí el psicólogo tiene como una de sus principales 

funciones educar sobre el desarrollo y trasmisión de los roles de género, 

así como las implicaciones que de ásto se derivan en cuanto a como se 

comportan y conceptualizan los niños y las niñas y la manera en que se 

afectan las actitudes, sentimientos, maneras de comunicación, y otras 

formas de conducta. 
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Estos programas al Incluir la perspectiva de género 

deberán tener el propósito de sensibilizar a los padres sobre la 

Importancia de este aspecto en el desarrollo personal y social del niño. El 

psicólogo como agente de cambio deberá penetrar en la conciencia para 

modificar las actitudes y conductas de los padres ya que éstas serán 

trasmitidas a sus hilos, todo ésto con el propósito de que ambos (padres 

e hijos) logren un desarrollo y participación más plenos y autónomos. 

-- En la mayoría de los programas revisados participa un 

número variado de profeslonistas en la lmpartlción del programa, éstos 

principalmente pertenecientes al área médica, psicológica, pedagógica y 

de traba!o social. 

-- Sólo en dos Instituciones (ISSSTE y SS) el traba!o del 

psicólogo en el programa es determinante y fundamental ya que funge 

como fundador, organizador e impartidor del mismo, en el resto de los 

programas el psicólogo es un elemento más del grupo multidlscipllnarlo 

que es Invitado a participar en la exposición de los temas que le 

corresponden sin tener decisiones importantes en la conformación u 

organización del mismo. 

En general, son dos las sugerencias Importantes que este 

trabajo aporta para el tema de la educación para padres en México: 
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En primer lugar se sugiere que las instituciones públicas 
·--·-·--

·-¡,-¡jüberriañíeñtales apoyen la Implementación de programas que se 

dediquen a brindar la orientación o educación para el desempeño de la 

función de padre de familia, proporcionando un espacio, un tiempo, un 

presupuesto y la contratación de profeslonistas capacitados para tal 

tarea que cumplan seriamente con este objetivo ya que las implicaciones 

a nivel psicológico y social son Imponentes para el bienestar de la 

población en general y por otro lado, el Implemento de estos programas 

como una actividad preventiva traerá como consecuencia la desaparición 

de varios males sociales, repercutiendo en el gasto económico que el 

gobierno dedica para el tratamiento remedia! de dichos problemas ya que 

es más barato gastar para prevenir que gastar para remediar. 

En segundo lugar se propone que la participación del 

psicólogo sea más completa y profunda en la tarea de educar a los 

padres, pues su formación profesional lo permite diseñar programas, 

proponer y desarrollar temas que tengan un efecto en las actitudes, 

conductas y prácticas de los padres para el logro de un cambio positivo 

en su ejercicio como tales. 

Los conocimientos y habilidades que el psicólogo obtiene 

a lo largo de su carrera son ampliamente aplicables para el desarrollo de 

programas para padres tal vez de una manera mucho mayor a los 

conocimientos y habilidades que se obtienen en otras carreras. 
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El psicólogo cuenta con Información sobre el desarrollo de 

Ja vida humana y de las leyes conscientes e Inconscientes que rigen la 

conducta, de las motivaciones Internas e Implicaciones del medio 

externo en el comportamiento de los individuos. También cuenta con una 

variedad de técnicas para el desarrollo de habilidades que favorecen las 

relaciones humanas y Ja vida personal. Conocimientos todos estos 

necesarios en la educación para los padres de familia quienes necesitan 

conocerse y conocer a sus hilos, comprenderse y comprender a sus 

hijos, disciplinarse y disciplinarlos a ellos, en fin tienen la necesidad de 

educarse y educar a los suyos. Debido a que cuenta con todo esto, el 

psicólogo es uno de los profesionlstas más capacitado para fundar, 

dirigir. organizar e implementar este tipo de programas. 

No está por demás sugerir aquí que se incluya en la 

carrera de psicología alguna área o especialidad sobre la educación para 

padres, pues a pesar de que el conocimiento general del psicólogo es 

completo y suficiente, éste necesita comprender específicamente la 

problemática que enfrentan Jos padres con sus hijos, aprender un 

lenguaje apropiado y entendible para ellos y sobre todo desarrollar 

técnicas especfficas para ejercer Ja autoridad, establecer Ja disciplina y 

en general desempeñar las funclónes de paternajo. 

Es ase, que al llegar al final de este trabajo, que con 

satisfacción concluyo, podemos decir por una parte que son los padres 

los mayormente responsables de la conformación de la personalidad V 
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conducta social de sus hijos, por lo que a través de su afecto, apoyo, 

gula y disciplina podrán desempeñar eficazmente su función con el fin de 

formar seres humanos capaces de lograr sus metas y alcanzar su plena 

realización. Pero por otra parte somos los profesionales de la conducta 

humana y de las relaciones Interpersonales los responsables de impartir a 

la población que lo requiere el conocimiento que hemos adquirido para 

conseguir todos juntos, padres y profeslonistas, elevar la calidad de vida 

personal, familiar y social a favor del bienestar ffslco, mental y emocional 

de los Individuos. 
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ANEXOS 



PROTOCOLO DE INVESTIGACION PARA LAS INSl'JTUCIONFS 
PUBLICAS 

Objetivo General del Programa~~~~~~~~~~~~~ 

Lugar donde se imparte.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Frecuencia: 



Técnicas: 

Expositivas:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Información: 

Verbal:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Escrita:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Audiovisual:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Otras 



Participación de los Padres de Familia: 

Profesionistas que participan:~~~~~~~~~~~~~ 



Problemas mAs frecuentes al elaborar o impartir el 
programa:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Participación del Psicólogo en el Programa: 

Datos de la persona entrevistada: 

Fecha: 
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