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Se anpieza a reconocer cada vez m5s que ser padre de familia es una de las 

''profesiones" m~s difíciles. Sin anbargo, y por muchas razones, la mayorfa 

de nosotros nos enfrentamos a dicha profesi6n sin habernos preparado para 

ello. 

Por otra parte, la sociedad en la que nos dcsenvolvanos está en constante 

evoluci6n: el desarrollo y la técnica han llevado al hanbre a nuevas pro

blemáticas cano depresi6n, soledad, bajo rendimiento, deUncuencia, dro-

gas, alcoholismo, incoorunicaci6n, etc., problemas sociales que aparecen -

cada vez a edades m:is tempranas. 

La crisis que hoy padecemos en diversos terrenos también se hace ceo en la 

familia actual. Los patrones tradicionales resultan inapropiados para la 

situaci6n del hanbre del siglo XX, que se enfrenta a problemas muy diver 

sos a los que vh·ieron sus abuelos. 

La prisa, la e\'olución ccon6mica, los horarios de trabajo, incorporación 

de la mujer al mundo laboral, avances de la ciencia médica, nuevos descu 

brimientos en el campo de la ginecologl:a •.. éstas y otras muchas realida 

des condicionan e influyen a la familia actual y a las relaciones entre 

padres e hijos. Esto obliga a reflexionar sobre el sisterna familiar y el 

papel que los padres ejercen en la educaci6n de sus hijos, ya que la ta 

rea de educar en su sentido social, ético y moral es una responsabilidad 

de los padres, y cano ya dijimos, en las 1:iltimas décadas, la velocidad de 

cambio en todos los campos alcanza los mayores récords, lo nuevo ayer, ya 



es viejo. 

En el área educativa también existe una evolución: familia, escuela }' arn

biente han evolucionado, por lo tanto, pod"1!os decir que educar hoy es 

diferente. F-k:>}' m:is que nunca se necesitan personas con valores, responsa

bles y libres. 

Se dice que el hanbre de hoy ya no se sorprende de nada, pero es necesa 

rio analizar hasta qué punto esa pérdida de Ja capacidad de sorpresa es el 

resultado de una supcraci6n personal o de una carencia de reflexión y asi

milaci6n de los acontecimientos. 

Estamos en el umbral de tllla nueva s0ciedad; el hanbre del siglo XXI se en

frenta a grandes acontecimientos cano el control de la herencia genética )' 

nuevas investigaciones sobre fecundaci6n. Así, algunos se atreven a prede

cir que la ciencia est~ a punto de conseguir el "Cigord" o "super hombre" 

que plantea Nietzsche. Pero todos estos experimentos son muy discutibles, 

atlllque por otra parte es indudable que este acelerado desarrollo cient!fi

co y tecnológico hace que ningCin padre de familia por muy actualizado que 

se encuentre, tiene pata educar a sus hijos, la misma capacidad que po 

drtan tener los especialistas, y es en este sentido que la orientaci6n -

familiar es hoy una auténtica necesida<l. 

Esta necesidad ha hecho que empiece a existir un sinneimero de acciones sis 

temáticas cano articulas o libros, centros y escuelas para padres que pre

tenden guiarlos en diversos aspectos; es un signo muy reciente y optimista 

de la conciencia de los padres por prepararse, y del trabajo de muchos in

vestigadores y profesionales por ofrecerles mejores opciones. Pero, reíle-



xionemos: ¿Hasta d6nde realmente estas acciones sistanáticas cubren estas 

necesidades? ¿Son congruentes con el medio en que vivimos? 

J\nte esta interrogante, consideramos necesario analizar algunas de estas -

propuestas por lo que tomaremos cano objeto de estudio a dos instituciones 

representativas de la orientación familiar en M€xico: El Sistema para el -

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto de F.ducaci6n Fami 

liar A. C. (IEF). 

El problema que nos planteamos es: ¿Cáno contribuyen ambas instituciones 

a trnvés de la orientación familiar a la educación de los individuos cano 

padres de familia considerando el contexto socioeconlinico en donde se en

clava la familia mexicana actual, y Ct!fil es el papel del pedagogo en es-

tas acciones? La investigaci6n se circunscribe al periodo 1985-1989. 

Los obj ctivos que pretendemos alcanzar son los siguientes: 

- Analizar la labor pedagógica que realizan el D!F y el IEF a través de la 

orientación familiar con los padres de familia. 

Definir el concepto de orientación familiar y su importancia cano labor 

pedag6gica. 

Fundamentar la importancia pedagógica y social de la orientación a los E! 

dres de familia cano primeros educadores y a los jóvenes cano futuros pa

dres. 

-Analizar las propuestas de orientación familiar del DIF y el IEF en el mar

co de la Educación Permanente y su relación con la política educativa ac

tual. 



Las hip6tesis que se pretenden danostrar en esta investigaci6n son: 

H1 La orientaci6n familiar proporcionada por el DIF se di rige a forta

lecer la familia cano núcleo de la sociedad a través de In concjcn

tizaci6n de los inJividuos cano padres de familia. 

Hz El !El' refuerza la capacidad educativa de los padres para fonnar y 

educar a sus hijos a través de sus programas de orientación familiar. 

Para la canprobaci6n de estas hipótesis presentaremos el anfilisis de In!!_ 

terial bibliográfico referente a orientación familiar y recabaremos in -

fonnaci6n Je diferentes centros e instituciones, profundiz.ando la im•es

tigaci6n en el DIF y el IEF, contemplando así la propuesta del Gobierno 

Federal y la de un crganismo privado para la famil]a mexicana actual. En 

ambas instituciones evaluaremos su organización, progra1ms, metodúlogía, 

personal que labora 1 cobertura y prospectiva. 

Consideramos necesario anotar que una de las limitantes de esta in\'esti

gaci6n es el hecho de que los témiinos orientación familiar, Pedagogía 

familiar, Escuela para padres, son aan poco conocidos y di fundjdos, sic!!_ 

do aQn menos reconocida la participación del pedagüj¡o en este funhitn. 

Realizar la investigación resultó difícil pero interesante. L.1- mayoría 

de las acciones sistffiláticas de orientaci6n fronilíar que se <liñmden en 

M€xico son libros y, por lo tanto, el análisis se limit6 al aspecto teó 

rico sin poder corroborarlo en la práctica concreta. 

La estructura del trabajo se canpone de cuatro capítulos: El primer ca

pitulo, FN>!ILIA Y EOOCAC!ON es una síntesis del desarrollo de la familia 



6 

desde sus origenes hasta nuestros <lias. Señala trunbién la importancia de 

la educación en la familia y el papel trascendental de los padres en la 

educación de sus hijos. 

El se¡,'llrl<lo capitulo: PROl-UESfAS SISfJMATICAS ACIUALES PARA !A ORIEJ'<TACION 

DE LOS PADRES E\ L~ EWCACIO~ DE SUS HIJOS contiene un breve análisis de 

dj ferentes acciones en Mé.Xico. 

El tercer capitulo: LA ORIE.\'TACION FA':ILIAR EN MEXTCO A TRAVES DEL DIF Y 

EL IEF. En este apartado damos a conocer un panorama general de lo que el 

Gobitrno Fe<leral y w1u Asociación Privada hacen por la familia, presen 

tanda tma cvaluac i6n de ambas instituciones, valorando sus alcances y 1 i -

mitaciones, eranarcán<lolas en la Politica Educativa actual (1985-1989). 

El último capitulo intitulado: LOS JOVENES DE fk:JY !DS PADRES DEL MAAANA: 

PRO!UESfA PED . .\Ga;ICA DE ORIE'.'TACION FA\IILIAR EN MEXICX>, constituye nues

tro aporte a la Pedagogía en el campo de la orientación familiar, dicha 

aportación consta de tres aspectos ftmdamentalcs: 1) Marco Teórico: Ha

cia una Pedagogía familiar; 2) El papel del pedagogo en la orientación 

frunil iar, sefinlando una propuesta para la conf01maci6n de una preespe 

cializaci6n en Orientaci6n Familiar para la Licenciatura en Pedagogía 

en la B-:EP Acatlán y 3) Acciones concretas c.lel pedagogo en orientación 

familiar: pranotor, investigador y orientador. 

Esperamos que este trabajo constituya realmente una aportaci6n al campo 

de la Pedagogfa ya que de esta manera el pedagogo participaría en aedo-



nes innovadoras de la educación que se traducirán en una mejora de la 

sociedad, abriendo posibilidades de acción,empleo y transfonnaci6n a 

partir de una práctica concreta en y desde la frunilia. 



"Tanto gusta al hombre vivir, que quiere 

vivir doe veces, de allí el afecto conyugal, 

y que quiere sobrevivirse, de all{ el afecto 

paternal." 

PAUL JANET. 



CAPITULO 1 

FltllLIA Y E!llCACICJI 
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FAMILIA Y EDUCACION 

¿QUE ES LA FAMILIA? 

Para analizar el desarrollo de la familia desde sus origenes 

hasta nuestros días, es necesario, definir, qué es la familia; 

Existen diferen~3S c0ncenciones sobre ésta, algunas de ellas 

son las siguientes: 

''La familia es el lughr de reproducción 
de la especie, as1 como la crianza y cd~ 
cación de los nuevos seres humanos. En 
el seno familiar despertamos a la vida, 
aprendemos a compartir nuestra vida c~n 
otras persones, adquirimos el conocimien
to del mundo que nos rodea, recibimos edu 
cación para que nuestro comportamiento sea 
el esperado en cado situación de lo vida 
y, sobre todo, en la familia aprendemos a 
amar al sentirnos queridos. 11 

(Consejo Nacional de Población, Manual de 
la Familia, México, 1985,p.l) 

''La familia es el conjunto de dos o m¡s 
personas que viven juntas y están empa
rentadas, ya sea por vinculas de sangre, 
de matrimonio o de adopci6n. 11 

(Censo Poblnc!onal de Estados Unidos,~ . 
.µA.S.· Bricklin en Padres liberales hijos 

liberados. p.19) 

La ONU entiende como familia ''loB miembros 

del hogar emparentados entre s1, hast~ un 
grado determinado, por sangre, adopc!on o 
matrimonio". 

''La familia es el ¡mbito que se encarga 
de las funciones de satisfacción sexual 
de la procreaci6n y del cuidado, alimen 
to y educaci6n del joven. Proporciona 
compañia y una forma de expresar y reci
bir afecto. Una importante función de la 



familia siempre ha sido la de preparar 
a los nifios para asumir puestos signi
ficativos en lo sociedad.'' 
(Barry y Patricia Brickli11 en Padren 
liberales hijos liberados. p. ~ 

''En Cuba la familia es el nGcleo esen
cial de nuestra sociedad. No es cierto 
que la familia pueda sustituirse por el 
c{rculo infantil, la escuela primaria o 
secundaria ni tampoco por instituciones 
educacionales, se complementan.'' 
(Dra. Elsa Gutiérrez Baro en Menan~ 
a los padres .p. 19) 

''La familia ea un centro de intimidad: 
un lugar adecuado para crecer en o 
para educar Ja propia intimidad; un es
pacio en el que varias personas crecen 
juntas. La familia es también un centro 
de apertura, un lugar para educar la 
propia apertura al diálogo familiar ilu 
minante en las conversaciones familiar~s 
y en la prestación de pequeños servicios 
diarios con la naturalidad y la informa
lidad propios de la sociedad dom~stica. 11 

(Lauro Estrada Inda, en El Ciclo Vital 
de la Familia. p. 21) 

''En sentido restringido se entiende por 
familia el grupo de personas formado por 
hombre, mujer y descendencia en común. 
Estos tres elementos unidos forman la ba
se de la noción de familia. Se trata de 
un grupo de personas que ee diferencia 
de los demás por el carácter doméetico 
de au relación, fruto de lazos vitales 
que los unen y que originan eu vida en 
común para la supervivencia y la protec
ción, así como para lograr la permanencia 
del grupo y el desarrollo en el seno de 
esa unión. 
En sentido amplio y valorado desde el 
punto de viota espccÍf icGcente hu~ono 
el concepto de familia se aboca funda
mentalmente a la convivenvia humana que 
nace de varias personas, una unidad, en 
función de determinados valores que com
parten en forma estable. 

11 



ta familia es en esencia esa unidad de 
vida entre personas humanas, con algún 
lazo vital, donde cada uno se manifies
ta y se desarrolla como ea pero al mis
mo tiempo en !ntima relación con los 
demás; se capta, se ama, y se impulsa 
el valor único e irrepetible del ser 
personal de cada quien, a la vez que 
el valor original y común en todas a
quellas." 
(Marcela Chavarríu Olarte en ¿Qué sig
nifica ser padres? pp. 67-69) 
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Para nosotros, la familia es la relaci6n que se establece 
entre un grupo de personas que tienen vida en comCín ya sea 
por lazos consanguineos ó por la convivencia cotidiana ba
jo un mismo techo. Es el fimbHo natural en donde el ser 
humano se desenvuelve plenamente convirtiéndose en una per
sona Cínica e irrepetible. 

Todos estos conceptos coinciden de alguna u otra manera en 
que la familia es el fimbito primo;-dial para el desarrollo 
humano. ¿Por qué decimos que es el ámbito primordial?. 

El ser humano no puede desarrollarse sin la convivencia 
con otros seres de su misma especie, pues desde el momen-

to en que nace es un ser dependiente, lo que no ocurre con 
otras especies animales. 

Entre las familias animales la comunidad de vida entre pa"
dres e hijos es relativamente breve, s6lo algunos dias, al
gunos meses o como m4ximo, uno o dos anos. 

En la familia humana la convivencia se prolonga hasta vein
te o veinticinco anos. Se requiere todo este tiempo para que 
los hijos puedan formar a su vez una nueva familia. 



Los cuidados que requiere la prole animal son muy breves 

por ejemplo, un pequeño borrego, el mismo dia que nace 

puede ya valerse por si mismo hasta el punto de poder sos
tenerse y caminar. 

13 

El niño humano requiere dos afias para no morir si le faltan 
los cuidados maternos. 

La familia humana se caracteriza porque tiene t~es estratos: 

abuelos, padres e hijos. Los abuelos están fuertemente vin -
culadas a los nietos. En cambio entre los animales la vin -
culaci6n familiar s6lo existe entre padres e hijos. 

Esto justifica la existencia de la familia en la sociedad. 

A trav~s de la historia la familia ha cumplido sus funciones 

de diferentes formas siempre influenciada por factores econ~ 
micos, poltticos y sociales, por lo tanto consideramos nece
sario describir su desarrollo y evoluci6n. 

LA FAMILIA COMO NUCLEO DE LA SOCIEDAD 

El grupo familiar ha funcionado, en todas partes y en todas 
las épocas, en forma más o menos adecuada y más o menos com
pleta para satisfacer las necesidades emocionales, fisicas e 
intelectuales de sus miembros. La familia tiene la responsa
bilidad inicial del desarrollo del individuo porque casi siem

pre esta ahi en primer lugar. 

Hablar del origen del hombre es hablar del origen de la fami
lia. Existen muchas ideas sobre el origen de la humanidad, pero 
ninguna ha sido probada totalmente, por ello el estudio de la 
familia varia de unos autores a otros en lo referente a las ! 
tapas por las que pasa este fenómeno, que es primordialmente 

social. 



presentar un panorama de la vida familiar a través de la his
toria humana es una tarea enormemente compleja. Podemos sim-

plificar esta tarea de algGn modo si seleccionamos ciertos 
aspectos importantes, como las funciones y estructura fami -

liares, conducta sexual, amor, elecci6n marital, relaciones 
marido-esposa y padres e hijos. Podemos describir variaciones 

típicas que han aparecido en sociedades iletradas, agrícolas 
e industriales. Entonces podemos intentar la relación entre 
estos cambios con cambios importantes históricos en la eco -

nomia y los valores. De acuerdo con esto, analizaremos dife
rentes explicaciones sobre el origen de la familia para cante~ 
tualizar a la familia actual. 

Existen principalmente tres modelos teóricos para interpretar 
la vida social: El Darwinismo Social (Teoria Evolucionista), 
El Marxismo y el Funcionalismo Estructural. 

El narwinismo Social es un modelo evolutivo de las sociedades 
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y del cambio social que tuvo su mayor aceptación al final del 
siglo XIV. La teoria de Darwin de la evolución orglnica, que 
considera a la especie humana como el producto final de un pr!!_ 

ceso de selección, se aplicó a diferentes poblaciones y a la 
evolución de sus tecnolog1as y culturas. Los principios de la 
lucha para la existencia y la selección natural se usaron para 
explicar la desigualdad de las naciones} raz3s, clases, asl 

como hombres y mujeres. 

Al modelo de Darwin los darwinistas afiadieron el concepto de 
la supervivencia del mlis apto. La suposición fue que los que 
ocupan la parte mis alta de la escala estln ahí debido a su 
mejor constitución biológica (inteligencia, constitución y -
temperamento) ya que la oportunidad de otros factores siempre 
han sido iguales. 



En el presente el Darwinismo Social r el determinismo biol6gi

co han cafdo en el dcscr~dito, debido a que no pueden propor

cionar una explicac16n v5lido de can1bio social, diferencias 
ct1lturales y desigualdades a gra11 Pscala, no podemos afirmar 

que ha habido un modelo evolutivo e11 esferas no niateriales de 

la viJa: las actitudes y valores as1 co1no la calidad psico16-

gi ca de la vida J1un1ana, es decir, seria dificil apoyar el ar

gume11to de que existe una tendencia progresiva hacia una mayor 

felicidad, justicia, inoral y libertad en las sociedades huma -

nas. 

As1, desde el punto de vista de la evolución hist6rica y el 
Darwinismo Social, se consideran las siguientes como etapas 

por las que ha pasado la familia a travls de la historia de la 
humanidad: 
l. Promiscuidad Inicial. 
2. Cenogamia. 

3,Poligamia (poliandria y poligcnia) 
4.Familia patriarcal-monogárnica. 

5,Familia Coyugal Moderna. 

PRIMERA ETAPA 
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LA PROMISCUIDAD INICIAL: En esta etapa no existen vtnculos per· 
manentes entre el padre y la madre, no hay una reglamentación -
consuetudinaria de sus relaciones y de la responsabilidad que el 
padre tiene hacia los hijos, por lo ta~to para ellos no represen

ta una figura i1nportanteJ y a veces ni siquiera saben qui6n es su 

padre. La madre, en cambio, es la que mantiene un vinculo consta~ 

te de cuidado y protccci6n del hijo. El parentesco se scnala por 

la linea materna. 

SEGUNDA ETAPA 
LA CENOGA~IIA: Esta se caracteriza porque un grupo especifico de 
mujeres mantienen relaciones sexuales con un grupo determinado 
de hombres; en este caso si existe una reglamentaci6n de la rela· 
ción de los diferentes esposos y del cuidado y crianza de los hi· 
jos. 



TERCERA ETAPA 

POLJGJ\\IIA: Dentro de esta etapa p0<lrn1os hablar de dos aspectos: 

a) La Poliandria: Se considera que esta etapa se accntfü1 en la época en 

que el hanhre <leja de ser n6rnada para convertirse en sedente.ir in, esto es 

criando aparece la agricultura y la ganadria de fonna incipiente; la mu 

jer se convierte en el principal agente económico y efectivo ya que el 

hombre continl.Ja dedicado a actividades pe1 igrosas cano la ca?.n y la gue

rra. La mujer tiene varios maridos (matriarcado), se conricrte en el cen

tro de };¡, famil.ia, ejerce la autoridad, fija los derechos y obligaciones 

de la descendencia }. por lo tanto el parentesco se detennina por la l í - -

nea fem~nina. 

b) La Poligenia: Tiene lugar cuando un hanbre tiene varias mujeres, una 

relaci6n que es más aceptada que la anterior e inclusive, actualmente 

se obsen1a en algunos casos cano en la sociedad tibetana, en donde de 

acuerdo a la clase social a la que se pertenece, se da un tipo especr~ 

fico de organización familiar; en las familias de clase baja se da la 

poliandria y una mujer puede tener varios maridos los que can!inmente 

son hennanos; en la clase media se da la mono.'?runia y en 1n c:lasc ri 

ca aparece la poligenia. 

OJARTA ETAPA 

FA\jILIA PATIUARCAL MONOCPMICA: Esta se caracteriza porque la figura pre

ponderante es la del padre, el 01al, representa el centro de las actÍ\'i- · 

dodes econlSmicas, religiosas, poUticas y jurfdicas. L~ familia estaba 

fonnacla por el padre, su mujer, sus hijos, las esposas de sus hijos, los 

clientes y los esclavos. El padre tenia diversos derechos: ol de recono

cer a los hijos o rechazarlos a su nacimiento, repudiar a la mujer, ca~ 

sar a los hijos e hijas, emancipar, adoptar~ designar al morir el tutor 
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de su esposa y sus hijos; ser el único proph•tario del matrimonio y el 

representante religioso en el culto danés ti ca, odemás el padre es el Qni 

co que tiene derecho a una participación pública en la vida de la socicda<l 

en donde se dcsenvue 1 ve. 

Posteriornientc con la influencia de las religiones monotcistas, sobre to-

do de la religi6n cat6lica, la.• caractcristicas de la familia patriarcal 

fueron cambiando, por ejemplo, ya no era el padre el único juez en los 

problemas de la familia, sino que se crearon tribunales especializados, 

el derecho de voto se otorgó a la mujer participando ésta ya de forma 

más activa en la vida socioeconánica. Aparece el principio de la liber-

tad de selección de c6nyuges, y se va creando la idea sociocultural del 

amor romántico. Las actividades econ6micas y técnicas que antes le perte

nec1an a la familia van modificándose, el hCJ11bre moderno crea entonces 

lo que se llaman instituciones sociales, las cuales darán respuestas co~ 

lectivas y organizadas a las necesidades de los mianbros de la sociedad. 

As1, la vida en sociedad esU necesariamente organizada por formas mfis o 

menos permanentes de regulaci6n de la conducta de unos y otras: 

nLa institución social viene a constituir un 

siatema complejo en el que se integran prop§_ 

sitos racionales, series de normas que regu

lan a múltiples actividades interrelaciona-

das entre conjuntos de personas, utilizando 

un determinado aparato material y ciertos r.!:. 

cursos f tsicos disponibles." (l) 

(1) Luis Lenero, La familia, p. 17 
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Surgen instituciones ex.ternas a la cnsu flUP \'an a satisfacc>r difercn- -

tes ncccsidades,como por ejemplo: las médico-asistenciales, las <le edu

cación, 13s religiosas, las rccreatiras, etc. Estns instituciones tras

cienden Je generación en generación, transfonn~nclosc <le acuerdo n los 

cambios ralas ncccsi<la<lc:: de l;i sociedad. F.n este mLirco es donde se 

\·a modificando el concepto tr~idicimwl de la fmnilia patriarcal, apa

reciendo las c.'.lractcríst icas de la familia con~'Uga 1 moderna. 

(Ul);T,\ ETAPA 

L\ FA\JJLIA CO~)lJGAL ~!OUER.~A: El parentesco se establece a trm·és de la 

l!ñea masculina y femenina, la p.:1tria potest.'.ld )'<1 nn está exclusivamc!! 

te en manos del padre sino tmnbiGn de la madre, y <'il g('nera1 dl' las re

laciones que se dan dentro de la fmnili;1 tienden a democratizarse. Los 

parientes colaterales ascendientes y <lcsccndicntcs ya no fonnan parte 

de la familia como anterionnentc succJía con la f'1Inilia conyugal exten

sa en ln que si se encontraban gene rae iones <lr ab11c los, t 'íos etc. Fste 

tipo de familia casi no existe, sólo C'n bs :011:-is n1ralcs, pero en lns 

ciudades <le gran desarr~1llo industrial, esta familia extensa tiende a 

desaparecer. 

Otra fonna <lc- explicar el desarrollo de la f;unil ia c.s bns5ndo~e en 

las implicaciones yue tienen en la cstnKtura f:miiliar, alguna modifi

cación en el subno<lc~lo cconóm ico 1 csrcc í f icamente cn la produce lón de 

los ohjetos de subsi:::tcncin. ~o siempre las re1;iciones Pntrc los miem

bros <lC' la rnrrja f>!)t~·c s!,:: c.r,r, lü-> hiju:;, que ht.111 procreado, se han 

prc~ent:hlo ch• la m:mrra en que hoy la;; podt•mc'~ pt>rc ihir. De hecho en 

Lliversas épocas Sl°' h~m presentado acentuaciones difc>rentes en las fi -

guras parentales, pro<l1icienJ0 c0mportwníentns cano el matri;.ircado, !'l 

patrinrc:1dc, la f.:unil ia cxtC'nsa o sjmplcmcnte, la desintegradón fa

mil iLir. 

La causa primordial que mot in1 las di\'l~rsas fonn.:l.s rJc integración fa

mi 1 iar, reside en la manera en quP los grupos humanos obtienen o pro

ducen los rne<lios <le subsi~tcncia, .'\o es pues, cano a \•eces pudiera 

pensarse, algo inserto en la voluntad individual, en las buenas o ma-
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las costumbres, o er. la consistencia o falta de ~sta en los programas de 

integraci6n familiar. Su ra!z es m§s honda. Toca las fibras mismas de Ja 

supervivencia de la especie. 

A vía de cornparaci6n, analicemos tres diversas maneras de producir los 

objetos de subsistencia: la cacer1a 1 la agricultura y la industria, y tri: 

ternos de percibir c6mo se perfila en cada una de ellas, la estructura fa

miliar y cuáles son los efectos que ~stas tienen en la educación de los 

hijos. 

Las culturas de cazadores anteceden en el desarrollo de Ja historia huma

na, a las cu! turas agricolas y las industriales. 

La cacer1a inducia a los grupos humanos al nomadismo, ya que era la movi

lidad de la presa la que determinaba la migraci6n de Jos grupos y el rum

bo que ~stos podfan tomar. Sin embargo, la mujer tuvo que comportarse en 

este sentido de una manera diferente al hombre, debido a que el embarazo 

y la crianza del niño le requer!an de una mayor estabilidad. Se dieron 

por tanto, dentro del mismo nCJ11adismo w1 grupo menos estable que el otro. 

El primero estaba compuesto por los cazadores y el segundo por las muje-

res, los niftos y los menos capacitados de la poblaci6n, como los ancia

nos y los impedidos. Cabe anotar que la divisi6n del tra~ajo, y por en-

de el desarrollo de la civilizaci6n, tienen una intima relación con la 

procreación y el cuidado del niño. 

En Ja cultura de cazadores Ja pareja aGn no se ha constituido. Los hijos 

son producto de diversos varones y el dcrcctio y, el parentesco paterno 

no son considerados en la integraci6n familiar. 

Todo ello debido a los requerimientos mismos de Ja forma en que se obte

n!an o que su actividad se rllbiera circuscrito al per!mctro próximo ele 

su hogar hipot6ticamentc constituido, l:ubiera significado una seria ame

naza en Ja dotaci6n de medios indispensables para supervivir. 

La educación de los hijos en este tipo de culturas está en manos de la 

madre, la cual procede más por instinto que por Jos productos cultura-

les producidos para el cuso. (\le Jos diversos grupos no tengan acceso 
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a la estabilidad, dificulta que se transmitan y consoliden aceleradamente 

las tradiciones, incluidas las de crianza infantil. Ademfis de las madres, 

a los niños, también tienen acceso loas ancianos, de quienes los infantes 

percib1an los patrones de identidad masculinos. a trav~s de los cuales se 

capacitarán para las tareas productivas de su canunidad. La cducaci6n se 

transmite por mimetisno, esto es, por simple imitaci6n, sin que exista 

una conciencia clara de que se esté educando, ni de que se quieran trans·

mitir dctenninados conocimientos o valores. La divisi6n del trabajo se 

introyecto en los niños de una m~mera diferente, inrulcando al nin.o acti

tudes relacionadas con la resistencia física, la canpetencia, e incluso 

la crueldad )' en la nii:a actitudes de SlDllisión, tranquilidad y cuidado 

de la vida. La condición de 11niño11 no estfi. relacionada con dcternJinada eta 

pa fisiológica sino que está en función de su capacidad para ser producti

vo. La supervivencia del grupo y de los niños es responsabilidad de la to

talidad de los canponentes del grupo y la propiedad estli en función de di

cha supervivencia. 

En una etapa posterior, hace aproximadamente 10 000 afios, el hanhre apren

de a domesticar los animales y a cultivar la tierra, todo lo rual pennite 

que los grupos puedan permanecer estables. 

Esto posibilitar~ con el correr de los siglos la aparición y consolida -

ción de lenguajes mfis elaborados (incluidos los escritos), del arte, la 

ciencia, el Derecho, la tecnologfa y las instituciones. 

El desarrollo de la lrumanidad no !rubiera sido posible, si· no se hubiera 

encontrado un estado mfis avanzado para producir los objetos de subsisten

cia. 

Con la agricultura aparece tabién la pareja tal cano hoy la conocemos. Al 

pasar el tiempo, los productos se van generando en un territorio limitado 

y permanente Jo cual va permitiendo, paulatinamente, la independizaci6n de 

la pareja biológica, y luego, de la familia nuclear. En estas condiciones 

todos los miembros <le la familia comparten una mi9Jla unidad de referencia 

del mundo (su propio territorio), y puedan canpartir una misma cosmovi -

si6n. 

Esto, aunado al comportaniento dclico de la agricultura (siembra-cuidado

recolccci6nwsicmbra, etc.), penniten la aetnnulaci6n de tradiciones y, en 

suma, la transmisión del conocimiento hist6rico. La cducaci6n va a ser, 

20 



por tanto, por primera vez, intencionada, aqunquc en los inicios solamente 

se tran::,-rnitian los conocimientos, usos y tradiciones del pasado, sin aco

ger las nuevas adquisiciones. En la división del trabajo, se diluye el rl_ 

gor de la etapa anterior y la mujer y los nifios menores, participan en las 

tareas productivas. La función económica de la familia se ctnnple con la 

participación de todos sus miembros, lo cual contribuye esencialmente a 

la integración del ndcleo f¡¡¡¡¡iJiar. La uni6n de la pareja y la procrea -

ci6n y crianza de los hijos fuertes y sanos, estfi en función de la fuerza 

de trabajo que pueden desarrollar. Les hijos y la familia son deseables 

ya que representan una manera de subsistir. 

La función psicológica de los padres en la estructuración familiar también 

queda ml\s claramente definida. En rasgos generales corresponde a la mujer 

tilla actitud incondicional respecto a los hijos, y al hanbre, una condici!?. 

nal. La madre quiere al hijo porque ES, independientanente de su aparien-

cia, ooclo de ser o forma de comportamiento. El padre en cambio, quiere al 

hijo por lo que HACE. 

Estos dos patrones, el condicional e incondicional, masculino y femenino, 

paterno y materno, van a representar, si se dnn en un adecuado equilibrio, 

la correcta maduración de la personalidad del i.ombre. 

La madre dotará al niílo del calor, el afecto y el cariño indispensable para 

lograr un concepto adecuado de s1 mismo, y para tender l'.acia las más altas 

aspiraciones sociales, como la solidaridad, la igualdad y la libertad. 

El padre canplementar§ la acción materna, preparando al niño para cumplí r 

con los requerimientos del medio ambiente y de la sociedad en su conjunto. 

Son los requerimientos de tipo condicional los que permiten que el nifto 

no s61o "est~ en el mundo", sino que pueda astunirlo y transfonnarlo. La rclE_ 

ci6n de padre y madre que interacttían con el nilio, ha probado ser la más 

productiva, no sólo end6gena sino ex6genamente. 

La familia también ha servido C"'1lo unidad educativa. Fn ambos padres recáe 
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la educación del nifto, aunque hay énfasis diferentes <le acuerdo a los diver_ 

sos grados de crecimiento del niilo, ocupándose la madre básicamente de la pr~ 

mera infancia. La estabilidad de la pareja permitió el desarrollo en el ser 

humano de sus potencialidades afectivas, y éstas juegan un papel muy impor-

tante en la crianza del infante. El afecto brindado por la madre está rela

cionado básicamente con la aceptación que el nir1o pueda tener de si mismo, 

bajo manifestaciones claras de protecci6n; y el del padre mediante el reco-



nacimiento de habilidades y destrezas. 

En esta etapa se rebasa la frontera instintiva de la cducaci6n del ni

fio, y de una generación a otra se transmiten ritos, consignas, c::mcio

nes, etc., sobre la manera de nutrir adecuadamente, cuidar y atender 
al menor. 

F.n esta cultura de producción agricola de medíos de subsistcncin, a 

la cultura industrial, han existido mGltiples formas de generar los 

productos para la vida diaria. Sin enbargo, en la misma cultura agrf 

cola se produce un hecho que va a tener gran significación en la cul

tura humana y en la integración familiar; la producción de un excede;! 

te de los medios de subsistencia y su comercialización. Los efectos 

que se producen de este hecho, van a modificar radicalmente la hiella 

del hombre sobre la tierra: la producci6n de un excedente tn.1e consigo 

la posibilidad de su acumulación, la cual tenninu concentrándose, a la 

postre, en unas cuantas manos generando con ello la diferencia de cla

ses y el hecho de que solamente los gmpos con mayor capacidad acumu

lativa, puedan tener acceso a los bienes y servícios que la cultura h!;I_ 

mana ha generado. 

Respecto a la educación y atención del niño, este mismo r.ccho es de pr,! 

mordía! importancia, ya que se va a dar una relación estrecha entre la 

manera en que el grnpo en cuesti6n marque el excedente, y la protecci6n 

o abandono del menor. A vía de ilustración manejamos un ejemplo: una 

familia inmersa en la agricultura de subsltencia que canbina con la a

gricultura de tipo canercial. En este caso, el padre se convierte en el 

nexo mtre la familia y los canpradores del excedente. La consistencia 

econllmica de los canpradores, con todo lo que ella :implica, hacen que el 

padre perciba cano apetecibles otros valores distintos a los de la canu

nidad. 

En los casos extremos (jornaleros, braceros, etc.) el hllllbre desertara 

del nücleo familiar, concretfindose a cumplir en su familia con las fun

ciones biológicas y las econllmicas, sin tener capacidad para satisfa-

cer las demandas psicol6gicas y educativas del nifio. Un caso intemedio 

es el del padre que se contrata para trabajo estacional (corte de cafia, 

de café, etc.), y el más próximo a la integración familiar; el del pa

dre que s6lo abandona el hogar para negociar los productos. En todos 
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los casos la figura femenina queda relegada a un segundo plano, ante su 

objetiva imposibilidad de resultar econ6micamentc productiva, de acuerdo 

a reglas de valoración cconánica, establecidas entre varones. En ITTI.lcho se 

parece esta circunstancia a la de los cazadores; con la diferencia de que 
en este caso, la presa es el excedente econémico, y que la sociedad en su 

conjunto, estfi organizada a partir de la familia nuclear. 

En ambos casos la mujer juega tm papel <le desventaja y en consecuencia, 

la figura de la pareja pierde su definición. Fen6menos de este tipo, son 

los que pueden dar cabida a la prosti tuci6n y en general a las diversas 

manifestaciones de ínfidel ídad conyugal. 

La educaci6n de los hijos, por otra parte, va a estar en relación al afeE_ 

to que los cónyuges se brindan mutuamente. La ausencia total o prolonga

da de ese afecto, traerá como consecuencia la aparici6n del mal trato in~ 

fantil. Adem~s, al no estar presente la figura paterna, existirá un dese

quilibrio entre los patrones condicionales e incondjcionales, y el desa

rrollo del niño no se logrará de una manera ann6nica e integral. 

&!cede también que la negociación del excedente permite la movilidad so
cial, lo cual obliga a asumir las pautas de comportamiento prevalentes en 

el estrato social en turno, entre ellas las relacionadas con el alidada 

del menor, restándole consistencia y seguridad a aqu~llas asumidas de una 

manera ancestral. En tales condiciones, se tiende también a preparar al 

hijo, no precisamente para su medio, sino para situaciones en ascenso, con 

la inseguridad, inconsistencia y probable frustraci6n que esto implica. La 

recreación pierde su funci6n. Por otra parte si el excedente es signific!!_ 

tivo, los hijos no establecen una relaci6n directa en el aporte al pro

ceso proclucth•o, ra que la fuerza de trabajo es contratada en el cxte -

rior. 

El ejemplo puede seguirse desarrollando en diversas direcciones. Lo que 

importa es hacer notar que, cualesquiera modificaciones que se operan en 

la manera como se producen los medios de subsistencia van a traer aparej~ 

dos, de una manera paulatina pero necesaria, cambios y ajustes en la es-

tructura familiar. 

Es bueno hacer notar también que la figura-tipo que normalmente se maneja 
de familia, es aquélla en que se da la unidad econ6mica de subsistencia. 
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Sin embargo en los últimos cien años, se han producido en la sociedad c~ 

bios de tal magnitud que esta modalidad ha perdido en algunos casos su d~ 

finici6n, y en otros su vigencia. 

Pn uno y otro caso, el perfil de la familia se ha modificado. La tercera 

etapa, la de la sociedad industrial, la dcsarrollaranos al explicar la s.!_ 

tuación de la familia actual. 

Podernos afinnar que la familia se origin6 cerno respuesta n los impulsos 

vitales b:ísicos del hcxnbre, pero no podanos general izar de manera dctcr· 

minnnte su evoluci6n. 

"Las teor!as evolucionistas de la familia, que 

nos plantean una sola línea sucesiva de trans

fonnación, están también superadas en la actu~ 

lidad. Las condiciones de vida de recolección, 

caza y pesca, a las que se fueron mezclando el 

pastoreo, por un lado, y la agricultura, por 

el otro, no fueron evolutivas en forma lineal. 

Hubo muchos otros factores 1ntcrv1nientes, t.!!_ 

les como la lucha y la guerra entre hordas, 

clanes y tribus, que se dieron con varjcdadcs 

muy marcadas en uno u otro ámbito. Igualmente 

las condiciones naturales presionaron en dis

tinta forna a los diferentes puc>blon. 11 (2) 

Por ejemplo, en el desarrollo de la fwnilia en México, creernos que han 

estado presentes las diferentes etapas mencionadas antcrionnente, pero 

no en fonna lineal y dctenninante, ya que cada época cst!í. influenciada 

por diferentes factores que afectru1 a la sociedad r por Jo tanto a ];_¡ 

frunil ia. 

Fn el s.iguicntt' cw1dro observamos corno las distintas generaciones \"iVi! 

ron diferentes situaciones sociales )' pullticas quC' obviamente contribu 

yeron a una detcnninada fonnación fruni liar. 

(2) !bid.' p. 34 
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GE\'EALOO!A CO~VENC!Ci\AJ. DE LAS GENERACIOXES ASCE.\'DF.NTES 

GENERACION 

FAl!lLlAR 

PADRES 

ABUELOS 

PERIODO APROX.!_ 

HADO DE NACl-
HJENTO DE LOS 

PADRES (SOBRE 

l.A BASE DEL PA 
1 -

I
DRE, l'RINC!l'A_!, 

N'ENlE). 

1 

1 

11925-1940 

1 

1 

i 
1 

1900-1915 

PERIODO DE 

FORHACION 

DE NUh"VA 

FAMILIA. 

(10HANDO 

COMO RERE-

Rf.NCJA El 

HATRJHONIO 

O SV EQUI-

VAi.ENTE). 

1945-1960 

1920-1935 

1 ACONTECJllIEN1'0S HlSTOP.lCOS 

EN MEX ICO EN EL MOMEN1'0 DE 

LA FORHACION DE LA NUEVA 

FA.~ILIA. 

Periodo de Alemlin hasta 

primeros años del Je Léí

pez ~ateos. 1'ende11cia de

sarrollista con auge ca

pitalista: e 1nduscr ial, 

posterior a la 11 Guerra 

Mundial. Conf lanza y 

triunfalismo del "desa

rro 110 mexicano". ln

f1uenc 1a de la civiliza-

ción nortcamcr !cana. 

Término pertodo revoluci~ 

nario.'~axim.Bto" de Ca-

lles, Conflicto religioso. 

Formución del partido ofi

cial. Perfodo inictal 

post-revolucionario, pro

pia.mente dicho: México 

inicia su estabilidad po

l1rica. "~ac1.onalismo po ... 

1 pul lsta." 

,_______-~--- _L ________ _ 



BISABUELOS 

()a. gener!: 

ción aseen-

diente) 

TATARABUELOS 

511. GENERACION 

ASCENDIENTE 

6a. GENERACION 

ASCENDIENTE 

1875-1890 

1850-186; 

1825-1845 

1800-1820 

1895-1910 

1870-188; 

1845-1865 

1820-1840 
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Ultimo perfodo del Por[i

riato. Se prepara y se 

1n1.cia la Revolución Me

xicana. Influencia del P:!. 

aitivismo Oficialista y 

dC?l Romanticismo pequeño 

burgués. Influencia fran
cesa. 

Fines del régimen Juari~ 

ta. redado anterior e 

inicial al Porfirinto (la 

República Federal Liberal) 

Pacificación del ria{s. Vi 
gene la de las Leyes de R~ 

forma. Liberalismo Oficial 

y neolatifundisrn.o. 

T~rmino de la RepÚhlica 

Central. Ar hta y Santa 

Anna. Régimen Federal y 

primer pcrtodo de Juiirez.. 

Guerra de Reforma. Inter

vención tripartita y fran

cesa. Primer periodo del 

imperio de Maximiliano. 

Luchas entre libera les y 

conservadores. Nueva in

fluencia francesa. 

Inicio de la vida repu

bltcann. Lucha entre ce.!!_ 

trelistas y federalistns. 

Pérdida de Texas, "Guerra 
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de los pasteles:". Perlo-
dos sucesivos de Santa 

Anna. 

7e.. GENERACION 1775-1795 1795-1815 Fines del pe.rfodo Colo-

ASCENDIENTE nial. lnicio de la Guerra 

de Independencia. 

ªª· GENERACION 1750-1770 1770-1790 Fin del reinado de Carlas 

ASCENDIENTE. IU de España. y parte de 

Carlos lV, Pex!odo de de-

sarrollo econ&:i te.o y cul-

tural. Cr1oll1smo emcr -

gente. 

FUENTE: lub Leñero Otero. La familia. p. 42 



EL MODELO MARXISTA: Este modelo considera que los conflictos básicos, la 

distriruci6n del poder, y la naturaleza y cambio social en las sociedades 
son producto de la organizaci6n econánica en la sociedad: la fonna cano se 

producen y distriruyen bienes y servicios. B! conflicto entre las socied~ 

des de clases, hanbres y mujeres. basado en diferencias en el control de 

la propiedad productiva y en interéscs econánicos, se ve cano la fuerza 
motivadora en la historia Imana, Los medios de producci6n en este modelo 

se refieren a recursos tecno16gicos y econánicos, las relaciones de la pr~ 

ducci6n se refieren al sistrnm de clases. En última instancia el cambio 

social se apoya en el desarrollo tecnológico y los conflictos que derivan 

de diferencias en la propiedad y el poder. 

"El origen de la Familia la propiedad Privada y el Estado" , constituye 
el crnsico por excelencia de Ja literatura familiar marxista res el libro 

en que los militantes continúan apoylindose ante la opini6n pública cC1110 

fuente principal para ccmprender la evoluci6n de la familia al ritmo de la 

economfa. En esta obra, Engels sustenta que la '\nanumisi6n de la mujer ex.!_ 

ge que se suprima Ja familia individual cC1110 unidad econlinica de la sacie· 
dad". Para refutar esta tesis, nos basaremos en el excelente estudio cr.ít.!_ 

coque ha realizado José Miguel Pero-Sanz sobre el libro de F.ngels, en el 

que subraya el verdadero alcance "cicnt1fico" de su tesis. 

11 El análisis de la familia desde la perspectiva 

materialista se llevó a cabo a flnales deJ siglo 

XIX, la mayorfa de estos estudios, act!ptaban, sin 

cr!tica alguna, el evolucionismo de Darwin y se 

empeñaban en construir una escala evolutiva de 

la familia que comenzaria en una primitiva fase 

de promiscuidad sexual y que cene luia en la mon2_ 

gamia. Estas tcorias decimonónicas entre las que 

se cuentan las del etnólogo Lewis H. Morgan, han 

sido superadas y han ca!do ya en el olvido. "(3) 

Sin embargo, Engels, se apoyó en unas notas dejadas por Marx referentes al 

(3) José Miguel Pero-Sanz¡ Fricdr!ch Engels: El origen de la Familia 

la propiedad privada y el Estado. p. 20 
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trabajo de Morgan, para publicar "El origen de la Familia la propiedad pr.!_ 

vada )' el Estado". Tratando de enlazar las conclusiones del etnólogo norte.'!_ 

mericano con el esquema marxista. De esta fonna, orientado por Margan, En~ 

gels propone un panorama evolutivo y universal desautorizando el carácter 

natural de la familia monog:Unica que el considera cano una degcneraci6n, 

y establecer lo que será Ja familia después de 1n revoluci6n proletaria. 

El estudio de Pero-Sanz ofrece una exposición detallada del libro de Engels 

y de las 11reconstrucciones" evolutivas cuya etapa -habría sido la del "cancr~ 
cio sexual sin obstáculos", de forma que cada mujer perteneda a todos los 
hanbres y cada hanbre a todas las mujeres, dice Engels, que ni siquiera en
ruentra vestigios de esta etapa no ya en seres humanos, sino ni siquiera en 
vertebrados superiores. 

No ofrece ninguna evidencia para apoyar la existencia de una supuesta segun

da fase, en la que -para Engels- Jos Cínicos que quedarian fuera del comer

cio carnal serian "los ascendientes y descendientes, los padres, los hijos11
, 

llegando asi a tma tercera etapa: la familia "punalGa", donde el canercio 

sexual entre hijos de la misna madre queda también excluido. Esta forma de 

familia, con paternidad incierta, constituye Ja clave y el punto de partida 

de todo el libro de Engels, para él y para Morgan, Ja terminologia familiar 

utilüada por los indios iroqueses justificarfa la existencia de la familia 

"p.malCia": de la que habria surgido la organización pr.iJllitiva universal del 

''matriarcado''. 

Engels adopta cr1ticanente la teoría de la cvoluci6n y acepta un modelo e-

volutivo concreto: el de los indios iroqueses norteamericanos estudiados por 

Morgan. Este modelo lo extiende no sólo a los Estados Unidos, sino a todo 

el mundo. La generalización del modelo iroqués y del matriarcado no se jus

tifica nunca; se explica como hipótesis. 

Los nuevos estudios sobre este tena, las criticas sucesivas al evolucionis

mo darwiniano y la evidencia de que pocos hechos aislados y después extra-

palados no comprueban una evolución desde el principio de la historia hasta 

hoy, han propiciado el olvido de las tesis de Engels y Margan. ~\Jnerosos 

historiadores y etnólogos aceptan la existencia del matriarcado, en algu--
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nos pueblos primitivos, pero niegan Ja e..xistencia del matriarcado universal 
como"licencia sexual 11 que postula Engcls. 

Actualmente se han descubierto mucho más gn1pos primitivos de organ i zaci6n 

monogámicn y matrimonio indisoluble. 

Después de postulada la tercera etapa: familia "punalúa" r matriarcado uni

versal. Engcls propone la existencia de wm cuarta fase, en la que habria 

dado, una 11exclusi6n cada vez mlis grande de los parientes consanguineos del 

lazo conyugal". Habrfa uniones individuJ.lcs, pero frtigiles e inestables que 

no originnrian ningún "hogar dan6.stico particular", subsistiría el "canunis

ta" que Engcls detalla. En esta supuesta etapa, la inestabilidad fmniJ iar 

seria algo natural y no considerado cano infidelidad, prost i tuci6n, o adul -

terio, conceptos que surgen en la quinta etapa: la de la familia monogt'unica. 

Antes de que apareciera la fmnilia monogámica en la historia habría ocurrido 

una revolución, ''tma de las mayores que la hunani<lad ha visto": pero "nada 

sabemos respecto a cóno y cuándo }rubo esta revolución de lv.s pueblos", dice 

F.ngels. Se trataría del paso del JTlatriarc-aclo, que explica incluyendo nuevos 

elementos marxista!:. cano el deseo <le los maridos a ser heredados por sus 

hijos en el manento en que aparecen riquezas y propiedades diferentes a las 

de la pesca y la caza. Así el desarrollo de las condiciones econánicas ori

gina el patriarcado; y asi, "la mujer fue envilecida, daniJ1ada, troc6se en 

esclava( .•• ) y en simple instrumento de recolecci6n"; las antiguas relacio

nes sexuale~ (ror gnipos, sin celo$, etc.) pcrd.ierun "su canJvrv:,u cur~cter 

primi tivo11
• 

Pn esta degeneraci6n del patriarcado, surge la familia monogtírnica, a la que 

Pngels concede la mayor parte <le su escrito. Al margen del rigor cicntHi-

co, Engcls expone afinnacioncs rotundas y las presenta cano indisa1tib1es, 

pero sin fut=rza argt.Dnentativa. Dice: "la monogamia es el triunfo de la pro

piedad privada individual sobre el canunisno espont5.nco primitivo" "y re-

presenta el pdmcr antagonisno de clases que aparece en la historia"; la 

opresi6n de las mujeres por los hanbrcs. El "amor se.xual ind.ividunl" no 
tendría relaci6n alguna con l~ monogmnia. F.ngels afinna que "la venta de 

los hijos por el padre: ;éste es el primer fruto del derecho paterno y <le 

la monogamia¡". 
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Consideramos que esta concepción de1 matrimonio no es el re~ltado de anl'i.li
sis hist6ricos que rechacen ln indiso1ubil idad nattll'al del matrirnoni0, sino 

mm reproJucciún del pDnsamiento marxista. 

Bas!imlose en eso:; supuestos, 1 leg::i Engcls al fin <lescaUo; si en la familia 

individual modcnm, la 1I!lljc1· representa al proletariado, su 1 iberaci6n exi

ge suprimir esta fru1i.ilia individual cono wtldad ccon6llica. Dt' aquf, la sexté\ 

etapa, Oltima y <lefinitivil: la revolución proletaria: nEn cuanto los medios 

de pro<lucci6n pas.::m a ser propiedad ccm(m, lfl frnnilia indivi<l11al deja de ser 

la tmidad cconánica Lle lu soc.ie<laJ.. La guarda y C(lucaci6n <le los hijos se 

convierte en asunto público; la sociedad cuida con el misno esmero de todos 

los hijos, sean lcgitimos o naturales''. 0c~~ap~1recerri 11 la preponderancia del 

hanbre' 1
, se suprimirá la in<lisolubilidad Jel matrimonio, "Consccuencin de -

la situación cconánica de donde salió la mt:nogamia" y las gentes "se dicta

rán a s'Í misnas ~-u propia conducta11
1 lo que es inccrnpatiblc con todo princ,! 

pio ético en torno a la sexualidad y la fam:ilia. El matrimonio no tiene pa

ra Engcls cano fin el procrear y e<lucar n los hijos (Je los cuales se hará 

cargo el Estado) y no existiría la unidad e indisolubilidad. Los estudios 

realizados en los rcgimcnes CCJlllmistas !jabre la familia, repiten las tesis 

de FJ'tgcls, pues una vez ac1Jnitido que 1..a famili.3 depende de los mc<los Je pr,9_ 

ducci6n, poco puede ahondarse el tan<1 • Sin ernbitl"go, en estos aspectos, los 

rcg1menes coorunistas se han regido por criterios pragmfiticos, con legisla

ciones pennisivas unas veces, y restrictivas otras, supeditando los dere

chos de los padres de familia a las diversas medidas políticas. Fn este se!)_ 

"tido, la realitlaJ <le los paises marxistas no concuerda cun las tcor~as so

bre la desaparición <le la familia. 

Por ejemplo, en la URSS, en 1936 se volvi6 a las fonnas tradicionales de 

familia. Lo misno sucede en China donde la poli tica familiar es regida por 

criterios diferentes a los expuestos por Engel~. 

EL MODELO F.JNCieNALISfA 

El Funcionali9ilo Estructural, generalmente expri:!sado crno FuncionBlisno, es. 

un modelo de sociedad que deriva su nanbrc del hecho de que la existencia de 

atalquier fen6mcno en una sociedad o gmpo se e.xplica en ténninos de la fun-



ci6n que desempeña para el mantenimiento o conservación de dicha sociedad 

o grupo. En el enfoque funcionalista de la sociedad como tm sistema de -

partes interrelacionadas, el cambio de una parte del sistema reverbera a 

través del mismo y reacciona de \'Uclta hacia la fuC'ntc original del cam

bio. Este puede darse independientemente en cualquier sector institucio

nal de importancia: la familia, economía, religión o gobierno. 

La integración social de aa1cr<lo con el modelo funciona lista, se basa 

en el acuerdo y consenso de la sociedad. Se minimiza el papel de los fac 

torcs tecno16gicos y econ6micris en el cambio social, Se les da mayor Íln

portancia relativa a los factores, actitudes, valores y creencias ü~eol~ 

gicas. Generalmente se omiten del modelo los conceptos de pocJcr y confli~ 

to. A este respecto el funcionali~o es antitético al modelo marxista de 

la socie<lad. Lo5 ftmcionalistas &,'t.liado~: por su modelo ven orden r conse!!. 

so en todas partes. Algtlllos funcionalístas postulan un estado de equili

brio como la tendencia natural de la sociedad , en correspondencia hacia 
la homeostasis en el cuerpo humano, interpretan a la pcnnanencia y al cam 

bio en una sociedad cano tt5nninos de este stG.ndar. 

Indudablemente, La familia surgi6 como una necesidad del hombre, no cano 

producto de la planeaci6n, para otorgar satisfacción a las necesidades 

más apremiantes del ser humano y que ninguna otra instituci6n le propor

cionar1a, y por eso ha sido llamada la célula de la sociedad en donde 

tambi~n surgen otras instituciones o gn1pos que complementan otros reque

rimientos del ser en sociedad. 
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lA SOCIEDAD AC'JUAL Y lA FN>IILIA 

El impacto de la modernización industrial y la creciente urbanizaci6n masiva 

han detenninado que la familia llegue a la vida contemporfinea con diferente 

cstrocturaci6n r funciones. 

El sistana capitalista que nos rndea, es una fonna de vida aJyo objetivo pr~ 

cipal es el cconánico, la actividad cconfmica cstfi basada en el valor dado 
al capital cano fundamento rector <le la producci6n <le satisfactorcs, en el 

aJal, a su veo, la producd6n estfi regulada por el principio de propiedad que 

condiciona el trabajo, en el que, quien posee su fuerza laboral depende de 

quien posee e 1 ca pi tal. 

Asi, la sociedad industrial vuelve más cauplejas las fonnas de adquisición de 

los productos de subsistencia. Ya no es suficiente el simple interc(D'Jlbio con 

la naturaleza para obtener estos satisfactores, sino que hay que adentrarsc 

en la infinita gruna de las relaciones sociales y de producción. El acceso a 

los productos de subsistencia, está en relaci6n a la posibilidad de "11J1leo y 

tlsta a su vez a factores cano: el desarrollo cconánico del pa'í.s, aomulaci6n 

de capital, oferta de trabajo, politicas de anpleo, etc. Esto se manifiesta 

al interior de la familia que tiene que confonuarse scg!ín el sector o clase 

social en el que se viva. 

"No es igual la habilidad que un sistana de tipo capitalista pide a un jefe 

de familia para ubicarse y trituúar en la vida, que lo que exige uno de tipo 

socialista. No es lo mismo la oportunidad que en tmo u otro sistana puede t~ 

ner wm joven o una mujer para estudiar, trabajar y fonnar una nueva fmnilia. 

El patrimonio ccon1imico de una familia tiene sentidos diversos en uno u otro 

sistana. t La dependencia de la familia frente a las organizaciones gubernane.!!_ 

tales y burocr§ticos adquiere diversa importancia y magnitud en uno u otro 

sistema. Una poUtica econlinica de racionamiento aLimentario y de consuno a

fecta en fonna diferente a unas y otras familias a partir del sistana capita

lista que actualmente viven".(•) 

(•) Leñero, Op. cit., p. 70 
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fby, la ndquisici6n de Wl empleo requiere de calificaciones cada vez más al -

tas, ya que la oferta es limitada y habrá que obtenerlo mediante relaciones 

de canpetencia; es asi que el padre y la madre salen del hogar a trabajar y 

los hijos salen a capacitarse para su trabajo futuro. La mujer, piNa impo!:_ 

tante a la familia, se ena1entra inmersa en una vertiente de cambios profun· 

dos en los valores femeninos, que la lleva a dudar de su indcntida<l )' del P.'1. 

pcl que le toca representar en la sociedad moderna, ya no es aquel ser bajo 

la tutela masculina y con un funbito de acci6n reducido al hogar, sino que hoy 

accc<lc al mtmdo del trabajo profc.sionnl con ciertos problemas ya que la so

ciedad no tcnnina de aceptar la entrada de ella en el munc.lo laboral con to

dos los derechos y con<licioncs que tiene el hanbrc. Se siguen manteniendo 

ciertos prejuicios antiguos y la realidad ofrece facilidades para que la mu

jer se incorpore al mundo profesional pero, sin abandonar su responsabilidad 

en el seno fmniliar. La rrn.ijcr se encuentra con qut- los horarios, muchas ve

ces son incanpatibles con la atención del hogar y de los hijos; las guarde

rfas son escasas y en ocasiones a precios que resultan difíciles de sostener 

para econanias débiles. La ranuncraci6n en la mayoría de los casos, es ínf~ 

rior a la del hanbre. 

"Está claro y es evidente que tanto el hombre como 
la mujer han cambiado y las relaciones entre ello.; 
también son diferentes, sus actitudes ante la vida 
se manifiestan no sólo en el mundo laboral y social, 
sino fundamentalmente en el de la convivencia fami
liar". (s) 

Esto hace que la canunicaci6n ínterfmnHiar se logre a través de muchas difi 

cultades, las cuales en la mayoria <le los casos son insalvables. El abando

no, el maltrato infantil, el divorcio, el maltrato entre c6nyugcs, obedecen 

a estas razones, si a esto se añade, el hecho de que un número amplio de hi -

jos, e incluso los c6nyuges ya no son deseados cono fuerza de trabnjo, sino 

que en este sentido representan tma carga adicional. El niño que en el me

dio agrl'cola es productivo a partir de los primeros años, en Ja ciudad ser§ 

cconeinicamente dependiente hasta los veinte años, si tiene acceso n la Uni

versidad. 

(s) Pilar Garcia Serrano, Padres + Hijos, P. 14 
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La canposición familiar tiende a seguir el modelo de familia conyugal nuclear, 

basado en el rnatrünonio y en los hijos, est5 altronentc condicionado en su con

fonnación, por las dificultades y posibilidades de vivienda canpacta urbana, 

por la econania Síllarial, las presiones de tianpo y transporataci6n, asi cano 

el sistena de servicios de salud. El modelo estfi basado en la ide,1 de matri

monio por amor, lo cual supone cierta igualdad en la estn1ctura <le tana de de

cisiones familiares entre el hcmbrc y la mujer. Hay, sin anbnrgo, un serio 

desajuste en el modelo tradiciona] conyugal, cuando aparece el proceso de de

sarrollo de la mujer, principalmente derivado de los cstucÍios de ésta o de su 

trabajo fucrn del hogar. El desequilibrio puede presentar entre 1os esposos 

el divorcio, cuando la base el amor rantintico prenupcial no puede superar 

los nuevos rPquerimicntns de un sistema conyugal 1·ea1mentc igualitario. 

Son muchas las dificul tal.les que> t icnc que vencer la célula fnmi 1 ia1· para ade

cuarse a los requerimientos del medio. Aquellas familias que lo logren son 

las que tienen suficientemente cubiertas sus necesidades, para apreciar y ma

nejar los nuevos c6<ligos que le dnn estn1ctura a la rclaci6n familiar, tanto 

al interior c0110 al exterior. 

Mientras esto se logra, ha)' otro hecho que resulta importante: Se piensa que 

ni el hombre ni la mujer necesitan de la pareja ni de los hijos econtinicamen

te, ya que pueden ger autosuficientes. Esto configura las condiciones para 

que se den fentincnos como el aborto, las madres solteras y la disoluci6n cada 

vez más acelerada de las relaciones que pueden establecerse cerno pareja. 

En esta snciedad los padres tampoco educan a sus hijos. Hay, en el mejor de 

los casos, una actividad de tipo fonnativa, la cual se ve debilitada ante los 

contenidos de la cultura misma, expuestos principalmente, en rruestros di.as, por 

los medios colectivos de infonnaci6n. Pero la educación es referida a otras 

personas o instituciones, bajo el supuesto que tienen mejores calificaciones 

para capacitar a sus hijos en el manejo del medio, Por otra parte, el desa

rrollo cientHico y tecnol6gico ocurre con tal aceleraci6n, que ningCin padre 

de familia por muy actualizado que se encuentre, tiene para educar a sus hi

jos la misma capacidad que podrian tener los especialistas. Todo ello hace 

que la relaci6n que tienen los hijos con sus padres sea más bien casual, y 

que no llegue a significar para ellos la misma seguridad, respeto, carillo 



y autoridad con que se presenta en algunas otras cu1 turas. 

F.n muchos casos los roles parentales se encuentran ausentes 

confusos. 

o bastante 

Los valores y conocimientos sustentados por los padres, ya no representan 

seguridad pnra estos hijos que se encuentran en una sociedad en la que el 

requisito fundamental parece consisti1 no en Aprender a Ser (\Jl\ESCO) sino 

en Aprender a Cambiar (André de Peretti). 

Por otra parte, los patrones. de identidad se encuentran ahora fuera de las 

figuras parentales. !.a intranisi6n de los medios de commicaci6n es de tal 

naturaleza, que se puede hablar de generaciones enteras cuyo marco axiolQ. 

gico se restringe al universo detentado por las tcleno\·clas, las fotonov~ 

las }' otros productos de igual calidad inferior• Pero aún en el caso de 

que los medios presentaran personajes de alta calidad humana, no podrían 

ccrmpetir con las relaciones naturales y directas que deben establecerse 
entre padres e hijos: el beso, la caricia, la proximidad, no pueden ser 

suplidos por el mejor de Jos personajes, la mejor de las anécdotas, ni 

por la mejor de las intenciones. No obstante esto,la mnyor parte de la 

educación de los hijos modernos, se logra cuando se encuentran expuestos 

a los medios de camunicaci6n que pueden ser medjos de entretenimiento pero 

no de recreaci6n. Ante ellos el niño es un mero espectador pasfro, sin 

actividad ni voluntad, y sin ninguna capacidad para discernir sohl'e Jos 

contenidos que se le imponen. 

EL RJRVEN!R DE LA FA\f!LIA. 

I:-videntooente atravesamos una época de crisis en todos los aspectos; dlr.!._ 

giendo una mirada al mundo que nos rode¿i, observrunos que la humanidad, hoy 

!Ms que nunca, está amenazada. La actitud hunana ante el desarrollo y el 

futuro han cambiado, el optimismo de siglos pasados de que el progreso era 

la panacea de todas 13s felicidades, han dejado su lugar a un sentimiento 

destructivo para el cual el hcrnbre no está preparado: el ocio; antigÜ;¡¡¡¡en· 

te el ocio era esperado cano un espacio para despertar la creativida<l, la 
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imaginaci6n y la reflexión, hoy, el hcrnbre no estfi preparado psicoló
gicamente para no "hacer nada". Con esto se ve claramente la urgencia de 

preparar a la lrumanidad para que sepa enplear su ocio en fonna enriqued~ 

ra. Le corresponde a la frunil ia, a la escuela y a los medios de cammic~ 

ci6n, preparando en este sentido a las nuevas generaciones, Ocsarrollan~ 
do la creatividad y la fantasfa. 

!A CONSThlJCCION DE UNA ~UcVA SOCIEDAD. 

~ilchas veces se dice que el hanbre de hoy ya no se sorprende de nada; 
pero es necesario analizar hasta que'punto esa p~rdida de la capacidad de 

sorpresa es el resultado de una superación personal o de una carencia de 

reflexi6n y asimilación de los acontecimientos. 

Estamos en el 1.U11bral de una nueva sociedad, el hanbre del siglo XXI se 

acerca a la teorfa de Nietzsche del "superhanbre", ya que el control de 

la herencia gen~tica, las nuevas técnicas de fcamdaci6n, cte., hacen 

creer que la ciencia está a punto de conseguir el cigord (superhanbre), 
un ser más adelantado dentro de la evolución de las criaturas. 

Algunos bi6logos intentan llevar al terreno humano sus experiencias y a

delantos en Ja producci6n de animales excelentes, entonces se preguntan: 

¿por qu~ no logran una especie humana m!is perfecta? Según ellos, por me

dio de la eugenesia se lograrfa mejorar a la humanidad a t:rav~s de una 

selección artificial de individuos. Se tratarfa de esterilizar a los ha.!!_ 

bres portadores de taras gen6ticas y de seleccionar detenidamente los g~ 

nes masculinos entre los mejores hanbres; asi por medio de la insemina-· 

ci6n artificial se podria conseguir "magnHicos ejenplares". Pero todos 

estos experimentos son muy discutibles ya que no se sabe que métodos se· 

guirian para seleccionar a los ''1wju1·es hanbres11 ; adanás tal pareciera 

que es el hanbre el único portador de la Jíerencia gen6tica dejando a un 

lado a la mujer, relegada a su papel de "paridora de hijos". Aunado a 

esto, dirfamos que esos enfoques s6lo tonan al hanbre desde su ser bio

lógico y ffsico e ignoran su dimensión espiritual. 
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11 Se pueden conseguir bebés con un alto Índice 

de inteligencia y con unas dotes físicas e.xceE_ 

cionales, pero no se pueden olvidar otros aspe~ 

tos que inciden directamente en una personalidad 

equilibrada, tales como el ambiente, la familia 

los acontecimientos sociales, cte., ... toda una 

serie de cuestiones que no se pueden detenninar 

en un laboratorio ni con la selección genética 

más estudiada. 11 (6) 

fu cuanto a los valores, también se prevce para el siglo XXl una evolu

ci6n de la siguiente manera: 

DIOS 

Ser mitificado igual J 
a un héroe ~ 1 

Ser infinito y sobre-
~ 

natural, conocido por 

la revelación. 

Representando bienes-~ 
tar y dinero. 

ANULADO 

•) !bid. ' p. 28 

llORAL 

Impuesta por la familia 

y la soc !edad. 

Revelada e impuesta por 

mandato divino. 

Pérdida de los valores 

tradicionales e implan-

tación de ln éticn mate 

rialistn. 

Humana y basada en el 

compañerisno y la soli-

daridnd. 

1 ANTIGÜEDAD 

ERA PRE

INDUSTRIAL 

ERA 

INDUSTRIAL 

ERA POST

INDUSTRIAL 
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Los futur6logos se dedican a cofeccionar perspectivas de lo que será la 
familia y la sociedad en las décadas venideras, han fonnulado las sigui"!!_ 

tes teorfas: 

-1.os optimistas, como Margarct Mead, ven resurgir a la familia en la nue 

va sociedad del ocio. El hanbre tendrfi mfis tienpo para dedicarlo a las 

relaciones lunanas }' familiares. La familia llenará grnn parte del tian

po ocioso y ejercer~ una función cstabilizn<lorn para el sujeto. Si la fa 

milia ofrece problemas hoy, es por las prisas y todo lo que acarrea la 

urbanizaci6n, afinnan. 

~Los pe:-imistns, entre lns que se encuentra el psiquiatra William Wolf, 

afinnan que la familia ticnJc a Je5aparecer. Las relaciones padres~hijos 

se limitan a los primeros aflos de vida, las innovaciones en la técnica 

pueden h.'cer que el papel de los padres lo suplan las m~quinns (robots). 

Si los niños se pueden crear en el laboratorio, a través de bancos de e~ 

pcnna y se pueden atender 1ucgo en otros sitios, la pareja cano tal y la 

familia cano célula social no ser5n necesarias. El individuo podrá gozar 

de su scxunlidad librnncnle, como una manifestación personal y psicológ!_ 

ca ig.ua l que cancr )' dmm iT. 

-Para los evolucionistas, cano Alvin Tofflcr, la familia está innersa en 

una evolución de sus planteamientos. La técnjca ofrece posibilidades nuE._ 

vas, pero no anula del todo las funciones de Ja fmnilia. En la sociedad 

caJa ve: 1".1~5'. tendlente a l<is gratificaciones personales logrnrá los ma

trimnnios tanporalcs y basJdos en relaciones de soli<l.aridacl, canpr<'ns16n 

o util i<lad, scr:ín cada vez rnfü:;frecucntcs, surgirán nuevos tipos de fami

lias: hanoscxunles, poligt1micas, cam.mas, cte. 

En la actualidad los consultorios de psiquiatras y orientadores familia

res están más llenos que nunca, el hanbrc del siglo XXI busca su identi

dad perdida entre tanto progreso, intenta el retorno a fonnas y modos de 

vida anteriores, la búsqueda <le la naturaleza y maneras de existir senci_ 

llas y menas artificiales. 
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No es facil pensar que la fmniJia pueda desaparecer cuno tal. 

QJizá sean los padres los que tengan que modificar planteamientos y eje!_ 

cer su tarea eJucadora ('n otras dimensiones y con más conocimientos. 

La familia no sólo puede ser reproductora de la especie, ya que puede 

forjar honbres maduros, autfmatas, casos clínicos, neur6ticos, etc., De

pende en gran parte de los padres y de su capacidad de ll:isqueda de valo-

1·es auténticos. 

EL EFECJU DE LOS PADRES ES LOS !U.JOS. 

0 
•• • no cabe duda de que tener un hijo es el más 

bello acto irracional que dos personas enamora

das pueden cometer." 

BI!.L COSBY 

Ser padres es una circunstancia que se da "naturalmente" desde el mane!!_ 

to en que se concibe un hijo, pero la paternidad no es solanentc poseer 

conoc:imientos tradicionales y sentido c:anún. impl íca, ni mtis ni menos, 

la fonnaci6n de seres lunanos de los que se espera sean mejores que sus 

antecesores. 

Generalmente lo~ hijos vienen cano una consecuencia natural del matr.im~ 

nio, pero habrfo que preguntarse si ha)' un razonamiento previo a la con 

cepcí6n de los hijos, cano por ejanplo: 

-¿Están preparados y capacitados los c6nyu¡:!eS para tener un hijo? 

-¿Es un deseo conciente y r,.sponsable? 

-¿Se ha logrado la madurez necesaria, la canunicaci6n, el respeto, la 

conprensi6n y el amor entre los padres? 

Es :importante que se real icen estos cuestionanientos, ya que la causa 

primordial de muchos conflictos con los hijos está en las motivaciones 

que trajeron a ese hijo al mun<lo, y a pesar de que actualmente existe 
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mucha infonnací6n sobre la paternidad, la procreación y la venida al 

mundo de un nuevo ser ya no es ningeín misteri0 o tabtí, se siguen obser

vando diferentes motivos por los que la pareja tiene hijos; cnt.rc los 
cuales se encuentrm1: 

1) Fn ocasiones se buscan los hijos por simple cgoísno personal para 
que llenen la necesidad de afecto que no se tiene con el esposo o la 

esposa, o bien desterrar la soledad y tener ayuda y canpafiia en la ve
jez. 

2) A veces los hijos llegan para'atar'a la pareja; as1 cuando surgen co~ 

flictos entre ellos o el peligro de la ruptura, solucionan los proble- -
mas con un anbarazo. 

3) Tambiful llegan los hijos de "penalty", sin esperarlos y ruscarlos. Un 

error o un fallo en el sistema de anticoncepci6n trae consigo ese hijo 
que ni se esperaba ni se deseaba pero que tennina por aceptarse de mejor 

o menor agrado. 

4) C\!ando los hijos llegan querimdolos concientanente y esperándolos con 

alegria e ilusi6n. 

Sea cual sea el motivo por el que se tienen hijos, consideramos importan

te seftalar que los padres influyen de manera detenninante en su fonnaci6n 
ya que la familia es el troquel en donde el ser hunano va formando su pe!_ 

sonalidad emotiva y social, fortaleciendo o bien disniruiyendo sus capaci

dades, producto de la herencia y la experiencia social, por lo tanto, los 

hijos deben encontrar protccci5n f~sica, sc.1~uriJa<l tmocional e integraci6n 

social. 

Indudablancnte los padres desde el nacimientv procuran satisfacer en los 

hijos las necesidades fisicas: alimento, vestido, afecto; tratan de for

talecer la personalidad formando los roles sexuales, preparando para el 

desanpeño social y estimulando las actitudes de aprendizaje y apoyo de 

la creatividad y la iniciativa individual. De esta manera, los padres son 

quienes ejercen las principales y decisivas influencias en la personalidad 
del niÍio. Marcan sus normas de conducta y sus pautas de pensamiento; fren
te a los problemas que ·1a vida les presenta, depende en gran parte de su 
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experiencia fmniliar y de las imágenes que terga del padre y la madre. 

Por esta raz6n es necesario diferenciar la influencia del padre )' la m!!_ 

dre en los hijos, ya que !;sta no se da de manera igualitaria: 

SENTIDO DE 

LA RAZON Y 

SElWRIDAD 

FISICA Y MATERIAL 

' 

/ 

SEXiURIDAD Y 

ESTABILIDAD EMOCIONAL 
l 
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LO.'.:ZCA ESTRUCTURJ\DA 
VALORES ESPECU' ;cos 
Dh CADA s~o 

l!ABITOS QUE 2 

\ / 
\ 

SENT Íoo DE LA\ 

AUTCRIDAD Y LA 

DISCIPLINA 

/ 

INICIA AL HIJO 

EN EL Cl\MPO DE LAS 

EXPERIENCIAS Y LOS 

CONOCIMIENTOS 

PLANO MATERIAL O PPACTICO 

PLANO DE CAPACTER Y VIRTUDES 

PLANO AFECTIVO 

PLANO DE LA PERSONALIDAD, 

SENTIDOS 

' 3 DESARROLLO DE SENTIMIENTOS 

\ Y AFECTOS 

\ 
\ 

FOllMACION DE 
4 

UN INDIVIDUO POSITIVO 

O NEXiATIVO (SUMA DE 

LOS PLANOS) 



Tanto el padre cano la madre tienen cada uno de ellos un papel :import"!!. 

te y decisivo en el nuevo ser, hasta el t!'<treno de que cuando una de e~ 

tas figuras falla o invierte su canetido o se rurula, los traston1os en 
la personalidad del hijo se agudizan, 

La paternidad no es meramente tma condici6n biol6gica sino que :implica 
una gran responsabilidad de hacer de un bebé un hanbre maduro. Ser pa<lre 

no :implica solamente poseer conocimientos tradicionales, y sentido co- -

niin, ya que la fonnación de sentimientos en el nifio y la preparación de 

una personalidad ecuiinime requiere una madurez de carácter y de sentimie~ 

tos en los padres. 

El solo hecho de engendrar tm hijo no nos convierte autantiticanente en 

personas maduras y equilibradas por lo que se requiere adanfis de conoci
mientos, una conciencia de la responsabilidad que conlleva el ser padres, 

es decir, el canprenJer que los hijos aprenden más del ejenplo que de los 

consejos o 11sennones" que los mi911os padres les dan. 

Los padres pueden influir de una manera decisiva a través de ciertas acti

tudes: el anor, la unión, el ejonplo, la palabra, la autoridad, la confiaE_ 

za, la serenidad; mostrando asi los valores , alentando al logro, scfJalando 

alternativas, corrigiendo desviaciones,evalu.:mdo resultados con la finali-
dad de esbozar una auténtica educación. 

El hecho de tener hijos ccmporta una serie de modificaciones en la vido 
práctica, en las rel¿¡cinnes: de la pareja y en las relaciones sociales en 

general. Pasar de un estado a otro supone un cambio, una novedad, esfuerzo 

inquietud, intentos de adaptación, placeres y sufrimientos. Desde que la 

pareja decide tener hijos hasta la concepción, el nacimiento y los prime-

ros años del bebé, las oscilaciones enocionales por las que pasa la pare-

ja indican ya las dificultades de ser padres, pero, ¿Se aprende a serpa-

dres? ¿Es lo misno ser padres que practicar el oficio de ser padres? Todo 

trabajo necesita de un aprendizaje: ¿quién ensel\a esta especialización? 

¿En qu€ Universidad se aprende?. 
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Dl'sde la antigú'edml el i~onbrc ha cn~ídn que ser pJdre era a1go lnst int i\'o, 

La ctologfo* muestra que hay algo dC' \'C"nb<l, p(-ro t~~a \·entid se refiere 

sólo al r:anport.::í.11ic11to y no a las scn~acil'llC~~ y a In iPl<l!' l:u1r-if•n; c:1Ll<i unu 

<le nosotros tir~nl:' dentro de sí un mun:.lo intcrinr lleno ck riqu('7.a:=-., <lf' im

presione:~, 0P LJfecto~~, dt' df•st~o~, ilusiones, cafii,o y po$1h~Iicl~1l!rs n·l;1·

cionales. ;,Cúno encauzar todo est11 en fm·or de los Hi.ios'.' ;.clrno sf>r padres 

profesionales'? 

Actua-lmcnte Sl- llevan n cabo diferC'ntcs pro~~n.1mas, tC'ndh·nt.o::s a cubrir esta 

imperiosa necesidad <le ser "huenns11 p.1<lre'.", pc>rn, ¿1nsta ~!6:1Jc rPalmeritc cu

bren estas necesidades? ¿son congnwntes con el medio en c¡u(' vivünos'?. 

En el siguiente cup'itulo prcsentm:o:, un an:ílisis de las prüpt1estas sistoi1á-· 

ticas actuales para ln orientación a los padr<'s en la educación de sus hijos 

las cuales se difunden en México df' diversas fonnas. 

*Ciencia que estudia los ca11portamient0s y costumbres anim;1lC's. 



"Dar vida a un ser, no es nada, pero criarlo 

ee darle vida a cada momento," 

HONORATO DE BALZAC. 



CAPITULO II 

Plffi.JESTAS S!SIDVITICAS ACTUALES PMP. LA CRIENTAC!lll 
IE LU$ PAfllf:S EN LA EllJCAClefi IE SUS HIJOS 

' 



Il. l~UESl'AS SIS11MA1'JfAS N.:'IUALFS PARA !.A ORfENfACIOO DE JOS PADRF.S l'N 

I.A Elllf.ACIGN DU t.OS IITJOS. 

4i 

Como mencionamos Mterionnente, ser padres es :m:J ciTa1nstancia que se da 

"nnturalmentc" desde el mnncnto en que se concibe un hijo, pero la paterni

dad no se únicrnnentt> poner en prficticn los conocimientos trudicionales y el 

sentido canún, impl icn, la formación de seres hurnanos de los que se desea 

sean mej orC's que sus ;mt eccsores. 

El oficio de sc.r padre se nprcndc. Esta const3taci6n no es apenas acinitida 

sino desde hace al~runos decenios. Ciertamente desde Locke, Roosscau, Pcsta

lo:.z.i, rrocbcl, se ~n consejo a los padres sobre tC'mas de cducaci6n. Pero 

a lo largo de estos cien últimos años, los trastornos cconánicos, al crear 

WIB mayor movilidad socinl, y al causar el hundimiento de cit"rtas trndicio

ne5, parecen haber provocado en los padres inquietu<les y necesidades nuevas. 

Los padres du<lm1 ca<la vez más en lo concerniente a la mejor manera de cduC3T 

a sus hijas. 

A.den:ís 1 con el acelcr<llTliento del progreso, se acn .. -cicntan las diferencias e!!_ 

tre sus ideas, sus formas de pensamj cnto y la::; de los jóvenes, más sensibles 

a los cambios de la sociedad, a veces mejor infonnados de la C\•oluci6n de -

las tl>Cnicas. 

Por ello los modelos educativos antiguos difidlmente pueden servil' de guia 

de nucstH1 ~poco. Es en los 1 ibro,:; 1 f'D los :olletos y por medio <le contac

tos es como los padre~ buscan cu:íl debe '..Cf su nuevo papel. 

las iniciativas de ayuda cduc3tiva a los paJr1 s parecen, pt.!CS, totalmente 1~ 

g1t:imas, porque responden a necesidades reales. Si de~arrollo reciente se 

explica trnnbién por otro factor: el prc¡:rcso r'e la psicolog!a del nif\o. Los 

estudios sobre la inf;:mcü1 inn.daptadn, la delicuencia juvenil)' las etapas 

de la personalidad infantil son suficicnta:icnt.e mm1crosos para uso de los P!. 

d1·es. Al poner el acento sobre el papel de las carencias educativas y sobre 

todo efectivas, l~ll la ctinlogia de los trastornos de fo conducta, estos dif~ 

rentes trabajos han contríl:uido a la tana de conciencia de la necesidad rlc 

una cdw.:ac:i6n f mniJ iar que e.:<i[C muchos cu:i<hlL:Os y m1..11:ha atenci6n. 
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Los educadores se esfuerzan, pues, desde hl!ce algunos al\os, en despertar en 

los padres el sent:im iento de sus responsabilidades subrayando la importancia 

de los primeros años de la vida del niño; tratan igualmente de infonnarlos y 

de ayudarles a medida que se plantean problemas de educaci6n. 

¿Hay en México conceptos de conjunto relativos a la educaci6n de los padres? 

Es dificil trazar serapaciones, introducir distinciones categóricas entre 

g1'.lpos que, al profundizar su acción se encuentran constantemente llwnados a 
evolucionar para responder mejor a las necesidades. Sin embargo, parece que 

se dit:.Jjan dos tendencias: 

Algunas escuelas de padres tienen como objetivo esencial ayudar a los padres 

a comprender a su hijo. Ellas rehlísan abordar los problemas que hacen refe

rencia a los valores, o implican una cierta finalidad en educaci6n. sus pre~ 

cupaciones se traducen por una acci6n metodo16gica que se ejerce en dos niv!:, 

les: la educación de los padres consiste en una Pedagog1a de los Conocimien

tos y una Pedagog 1a de las relaciones, 

Otros grupos, menos numerosos al parecer, reaccionan contra esta orientaci6n, 

danasiado neutra para su gusto, y tratan, en primer lugar, de integrar en la 
educaci6n actual los valores antiguos que no serian prescritos, después de 

detectar los valores ruevos que vayan apareciendo en rruestra sociedad. 

PEIJAG(x;IA DE LOS c:omcJMIENTOS• 

Es el aspecto mlis conocido de la ayuda educativa a los padres sobre la higi!:, 

ne, la puericultura, la psicolog1a del nillo y del adolescente, parece, en -

efecto, deseable que éstos dispongan de informaciones suficientes. Los j6ve

venes matrimonios desean, en general ésta ensel\anza te6rica: plblicaciones, 

conferencias, emisiones, ciclos de reuniones pueden ser los medios de diñsi6n 
de la misma. Se ha impugnado su eficacia y pretendido que la ansiednd de los 

padres podia ser acrecentada por la descripci6n del "padre ideal" y por la -

vulgarizaci6n demasiado precoz o incanpleta de los datos cientfficos. 

* Tanamos del Doctor Mathis esta distinci6n entre una Pedagogia de los cono
cimientos, una pedagogia de las relaciones y una pedagog1a de los valores. 
Cit, Pos. Mordrel y Bcnjam1n, en Noviazgo y matrimonio. pp. 125-126. 
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Cano tal, sin enbargo, la infonnnci6n deseupef\a una función de aviso y sens_!. 

biliza a amplios sectores de público sobre los problemas de la infancia. Es 

deseable que su ámbito no se cilla a la psicologia del ni!lo, sino que englobe, 

cano lo piden algunos educadores a otros sectores de la vida familiar. (de~ 

cansos, organizaci6n de actividades prácticas, etc.). 

PE!JAG(X;IA DE LAS RELACIONF.S 

Es verdad que la infonnaci6n no afecta más que a un nivel de la personalidad 

y puede ser aplicada torpemente. La ayuda debe, pues, situarse en un plano 

más profundo. 

Los padres deben canprender las reacciones de su hijo, pero tambi~n estar ad

vertidos y conscientes de las repercusiones de sus propias actitudes sobre su 

desarrollo. Ciertos detell11inisnos psicol6gicos afectivos y sociales modelan 

el estilo de nuestras relaciones con los denás, canprendidos tambi6n ~ 

hijos. 

Los pequeños grupos de dis01si6n, los drculos, las consultas individuales dan, 

pues, ocasión de conocer mejor sus reacciones y de darse cuenta acaso de sus 

orl'genes, contriruyen a "desdramdtizar" las situaciones partiailares y tranqu.!_ 

lizar a los padres demasiado inquietos. 

fu influencia no debe subestimarse. Por otra parte, se reparten cada vez con 

mlis frecuencia en las escuelas de los padres. 

PEDAGCGIA DE LOS VALORES 

Esta Pedagogfa va mlis allá de la simple infonnaci6n, perfeccio118!1liento del co· 

nocimiento de si y de sus relaciones sociales; trata de subrayar la importarcia 

de las nonnas y los valores en la vida social y familiar, por lo tanto consid! 

ra que los padres no deben enseñar al nillo dnicamente a adaptarse a la sacie- -

dad sino que mlis bien deben aspirar a desarrollar valores tan elevados cano 

pennita el ambiente. Para ello, es condici6n importante respetar las nonnas 

de grupo al aial no dirigimos, de hacer reflexionar constantanente por una es

pecie de maye(ltica, sobre las actitudes cotidianas y de orientar hacia ciertas 



ac.titudc~·. pr~cticas. 
so 

Partiendo de la cl:isificación anterior, p.rescntmno.s a continuación un an:ili

sis de diferentes propuC'stas que se difunden en Mr·xico a través de puhlica-

Liones y airsos promovidos por Jiferentes instituciones. 

PADRES EFICAZ Y 1FOilC!UENTE PREPARADOS (PET) 

¿Q1ánto..-: padres hay preparudos ~ficaz y técnicamente p;lrn su t~iTt:>.1? ¿Q_ié 

'
1programa de preparaci6n'' tienen al alcance? ;.f\índf' rueden Jdquirir el co

nocimiento y la destrC'za necesarins para llevar .1 cab0 exi tosar.icntc su tra

bajo? 

En Pasadcna California (1962), el Dr. 111an~s Gonlon trató de responder es-

tas interrogantes creando en su propia comunid;id un curso que inicialmente 

estaba destinado a preparar a los padres que ya estaban cnrrcnt:indose a 

problemas con sus hijos. En 1970 C'Sta 11 C'scuela para padres" se extcncli6 a 



más Estados y co111uni:lnJc~; e,_, um inst111cto;·es especial lzndos, c~te 

r.~rogrruna se llrunn PadrC'~: ' ~·: ,- y Técnicamr.mte Pn.~parados (P. E. T.). Actual. 

mente se ha extendido a etn' · ;'::~::;es cano Mé.xh:o~ y ya no es exclusivamente 

w1 programa de 3~1.1<l:1 n ]us ! :;.;'.n:s que han tenido problanas c.on sus hijos, 

sino que ahora el PET tic1iH: i.;.,:~i fun..:ión pr!.'Ventivn: preparación antes Ce 

los problemas. 

El PF:.T s:.upone que: 

"Los pi1dres pueden educar n iñrn; resporisables, d incJ 

¡ilinaJ0:.> y 1.:c-.;¡,ct"<itlviJs sin tf!ncr que recHrrir a las 

anna!1 dL•l mh!dn; pueden aprender como influir en e -

lloü para que r;e cornporten udecuadanC'nte, si se les 

impulsa pur un<l genuina conr.ickrnclón hacia las nec~ 

sidac.ks <ll~ ~>U:-. padrC!:; más que por el temor hacia un 

ca~1t1gn ~·!sien n h::tcln L'l rt,tlro de· priv!leg:lou. 11 (1) 

En México, el prog1·:utq PET st• tli fuwle n tra\'és del libro del mismo nombre, 

en el c-1.rnJ los pathc:; a¡)reaJt'rán mét•nJo:: y habilidaJcs as'i ccr;1n el cuándo 

ól 

y por qué se util iz¡rn y paf:l ,rué prup6site. El libro c:.tá esttucturado bas~!!. 

<lose en un fT!üdl·1u de la:: rcl.:H.:icmc:; cntn: p:uir·:s P hijos, minuciosnmentc .Jc

tallado y cjar.plificado con casn:. rcale~; es un sistrnia co;npleto que sefialn 

principios y técnicns. El autnr ~~finna que el ;Jrog:rwna es cfoctivo tanto pa

ra padres de nif10s ~nuy pcqttPños car:o .Jp ndolcs.::cntes, y para pndres de ni11os 

"anonnalcs 11 como 11 11onn:1lcs". 

Un~ de las principales metas d~l PET ,·.~ ensl'flt,r tl los padres a hacer ciue "uc; 

hijos acepten 13 rc:;ronsnbil iJad pa!"cl t.:fl'.:cnt r¡,,- Ja:- St' luciones a sus propios 

problemas ilustrando c6mo aplicar ('J método de inncdiato en sus hogares. 

Los métoclos que rl :mtea son: 

a) "Escuchar nct ivwaenh-:.'' 

b) 11 Los mensajes Yo'' 

e) 11:.;ad.ie pic:nk" 

l~Ste nuevo rnétoclo de· traer d iscipliJla al ho 

~"..ar a travér; de un control eficaz. de loA confli~ 

t.os efi el almn y ·cora?.Ón de nuestra filoaof!n 11
• Ó) 

(1) Thanas Gordon, PJ:r, p. 15 

(2) !bid,' p. 22 



Este programa lleva tianpo aplicarlo, y requiere que los padres "apren

dan11 ciertas hnbilicla<lcs ya que plantean un crunbio necesario en las acti 

tudes de los padres hacia sus hijos, hace que las padres sigan recetas; 

los condiciona )" hace que éstos a su vez condicionen a sus hijos, convir

tiendo el oficio de padres en una labor técnica y con posibilidades mfni

mas de e·rror. 

Esta r:opucsta la ubicamos en la Pcdagogia de las Rel'aciones ya que va 

más alHi de ln simple ínfonnación, considerando que rctana aspectos impor

tantes cana la canunicación en la familia; sin anbarga, este aspecto posi

tivo se ve limitado por la psicologfu conductista en la que se sustenta 

el programa. 

EruCAR H:lY 
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Esta propuesta de fi:lucación Familiar llega a México a trav~s de un libro. 

El autor, Dr. Fernando Corominas es Presidente del Instituto de Estudios 

Familiares (IDEFA) de Madrid, y Director de su Departamento de Pedagogfa. 

A lo largo de 25 años ha ÍJlvestigado sobre Educación Familiar, ha escrito 

varios libros y colabora en revistas y periódicos españoles, ha dictado 

conferencias sobre el tema en Europa, Asia y Am€ríca. 

El objetivo principal de esta propuesta es facilitar Ja CCl11plicada tarea 

de educar; poner al alcance de los padres y educadores ideas nuevas desa

rrolladas por Centros de Investigaci6n de Metodologfas innO\"Odoras en las 

Areas de Pedagogfa en ocho departamentos universitarios en Estados Unidos, 

dos en Japón y uno en Suecia, Bélgica, Francia y &llgaria. 

Baslindose en los liltimos estudios sobre la función de los Periodos Sensiti

vos y los Instintos Guia* revaloriza la influencia de los padres y educado

res frente a viejas teorfas cerno la de Rousseau y John Dcwey quienes de -

fendfan el predaninio de la Gen6tica sobre el aprendizaje de los procesos 

educativos. 
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La respuesta a los avances cientHicos, la familia, la escuela y el ambien

te han evolucionado, por lo que educar hoy, es diferente, y en este sentido 

el autor propone la aplicación de la Teoría Z japonesa sobre la oq~anizacién 

interna de la empresa para contriruir a la educación de los hijos bas§ndose 

principalmente en las motivaciones trascendentes. 

Esta propuesta se emarca en la Pedagogía de los Valores, ya que considera 

al individuo cano persona susceptible de mejorar a través de sus virtudes 

y valores, lo que hace una propuesta que pennite reflexionar a los padres 

sin proporcionar un mHodo especifico. 

irrtos Instbttos guta son los conocimientos pr.imarios innatos que penni ten 
el desarrollo de los conocimientos adquiridos; son la base del saber hu
mano. Los pertodos sensitivos son aquellos manentos idóneos para comenzar 

a practicar una detenninada actividad. 
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PA!J!\ES POSITIVOS 

Ser padre de frunll ia es a1go a lo que la mayor!a se enfrenta 5111 prl!paración 
especifica, ante este fenáneno cada vez mfis rC'conocido, F.duardo Aguilar Kubl i 

traza a los padres de familia actuales un programa que faci 1 ite su tarea educ! 

tiva. 

El programa, llamado "Padres Positivos'' se difunde en México a través de un 

libro que tiene cano propósito: 



poner al alcance de los padres de familia 
formas de actuar (el C<liO) eapec!ficns y priicti 
cas emanadas de la Psicología Aplicada que les-

pueden ser de gran utilidad para lograr que las 

buenas intenciones quC' ya poseen, s~. traduzcan 

en acciones que cristalicen en resultados posi

tivos y benéficos para el desarrollo de uus hi

jos y el bienestar de la familin." (J) 

Este pro!irarna se confonm Je un 11~ado "modelo <le cambio positivo" 

que pennitirá conocer y mC'jorar la eficacia de los padres: consta de 

ruatro etapas que cxplicnrmos brcvancnte a continuación: 

l. Especificar el idl~al: Esta ctnpn corresponde a la clnrificaci6n de 

lo que los padres dC'senn, de la manera mfis objetiva posible, sobre 

su comportamiento y el de sus hijos. 

2. Evaluar Jo real: Ev;i]unr con realismo lo que se tiene y de d6nde se 

parte, la diferencia existente entre lo que se posee y ]o que se 

quiere. 

3. Cauunicaci6n-Acción Posith·a: Esta parte se refiere a ln implencnta

ci6n <le acciones conunicath·.as )' motivacionales que faciliten el apren

dizaje y desarrollo de aspectcs especificados )' evaluados en los pasos 

anteriores. I.a pri'.ictica de los papá:: se encuadra en las estrategias po

sitivas de enseñanza que consta de un orden de reglas. El proceso de 

crunbio conlleva dos aspectos h:i!"kn~ n cnplcar intc"'gralmente: la co

municaci6n y la aplicación de reglas que ayuden al cambio. 

4, Habituar: Cliando el cambio deseado por los padres de familia se ha lo· 

grado, deben prepararse para el mantenimiento del mismo y esto se lo

grara a través <le estrategias que faciliten el avtocontrol, la inde-! 

pendencia y la autonania de los hijos, bas1indose en el desarrollo de 

Mbitos que les peimitan ser adultos productivos y contentos con sí 

misnos. 

Para el logro de estas etapas, se proporcionan cuestionarios, ejercicios, 

reglas y estrategias a seguir por los padres de familia para el cambio de· 

seado en su actunci6n y en la de sus hijos; el programa es sencillo y hace 

referencia a situaciones actuales de México, y se ubica dentro de la 

Pedagogfa de las Relaciones. 

F.duardo Aguilar Kub!i, Padres positivos, p. 17 

55 



PATERNIDAD POSITIVA: MODIFICACION DE CON!XJCTA EN LA 
EOOCACION DE LOS HIJOS 

Este es un mt!todu para la modificación de conducta en 1a educación de 

los hijos. En Mé.dco se difunde a través de un libro que fue original-

mente planeado para utilizarlo en los grupos de "entrenruniento" de padres 

que conducen en fe;tados Unidos Rogcr C. Rinn y Allan Marklc, los autores. 



La enseñanza de habilidades paternas es el objetivo fundamental del pro

grama; previniendo problanas entre padres e hijos enseñando a los prime

ros cerno ayudar a los niños en la modificación de sus conductas. 

El libro es un manual en el que se describen las técnicas a seguir sccucn 

cialmente. Se incluyen principjos generales cano ejmlplos prácticos para 

el desarrollo de la personalidad de Jos hijos. Paternidad Positiva propo!_ 

ciona una directriz y wrn discípJ ina. Es un método basado totalmcntt.~ en 

la teorta Conductista; se subraya el anplco de ln mcJici6n pnra dctcr11i

nar si la técnica est§ funciornmdo; la conducta se mit!.e antes de trntt':a: 

de que el hijo ]a modifique y una vez reali::a&J ('} incento con tma técr.r_!_ 

ca particular, y según los autores esto indicm el éxito:• del programa. 

Explican cáno se espedfica el tipo de conportmnicnto qn"' debcrn: modifl

carse, cóno se determina, qué tan 1W1enur.io ocurre y cáno idcntifü::ir los 

estinrulos para la modificación de conductas Jctcnnina<las. 

Los capitulos del textil incluyen prcgur:¡tas de n.'Pnso y "tareas" 9 cnfa~ 

tizando la pr~ctica de los principios y las reglas para el <laninio de la 
11patemidad pasith·a11

• 

Este mHodo se Jlllede considerar dentro de la Pedagogía de las relaciones. 
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CCMO CRIAR HIJOS CON ACTI'IUDES POSITIVAS EN UN MJNOO 

NHiATIVO 

Zig Ziglar 

Có1110 
criar hijos 
con actitttdes 

• • pos1t1vasr 

uf. ~u º 
f': ti V~ 
1 ;._ 

El autor de este libro, Zig Ziglar es un experimentado conferencista que 

se ha preocupado por la superación de la persona, él mi91lo se clasifica 

cano un ser optmista; al hablar de la familia plantea que los hijos son 
la esperanza para el presente y el innediato porvenir. Por ello conside
ra que la actitud de los padres en la fonnaci6n de los hijos es detenni-
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nante ya que est11 convencido de que la tlnica manera de fonnar hijos mora.!_ 

mente sanos, es onpezar por ser padres de visión positiva. Por esta razón 

dedica gran parte de su obra a mostrar a los padres c(rno se llega a ser 
un ganador en la vida a trav~s de dos principios fundnmentales: 

1) "Uno es lo que es y está donde está por lo 

que tiene en la mente¡ y puede modificar lo 

que es y el sitio donde está 1 cambiando lo 

que ha admitido en su mente. (Nuestra forma 

de pensar afecta nuestro comportamiento)." ( 4 

2) "Si uno ce exigente consigo mismo, le vida 

será más fácil. Por eso es tan importante 

que a los niños se les enseñe el dominio de 

s3'. mismos desde temprana edad. 11 
( 5 ) 

Zig Ziglar intenta hacer reflexionar a los padres sobre algunos de los 
canplejos probl emRs a que se enfrentan sus hijos en el mundo actual: 

influencia de los medios de canunicaci6n [radio, cine, t.v.) la porno

grafía y la drogas. 

Al término de cada capitulo se presenta al lector una serie de pregun

tas a manera de autoevaluaci6n sobre los contenidos del cap1tulo. 

Consideramos que esta propuesta es de gran ayuda y aunque hace referencia 

a la sociedad norteamericana actual, es viable en nuestra sociedad mexiC.!!, 

na. Otro aspecto positivo es el lenguaje ameno y sencillo que maneja el 

autor. Pertenece a la Pedagog1a de los valores. 

[ 4) Zig Zig lar, C6mo criar hijos con actitudes positivas en un mundo 
ncgativo,p.18 

(SJ Ibid., p. 20 
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LOS PADRES SON MAES'IROS 

Wcsley C. Becker Presenta el programa 111..os padres son maestros'' baslindo
se en los íiltimos avances de la enseñanza de la ciencia de la conducta, 

nn.iestra a los padres la manera sistemática )' positiva de enseñar a los 

niños lo que deben aprender para comrertirsc en personas efjcientcs. 
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El autor afinna: 

"Construimos el ambiente social que nos contr~ 

la mediante la forma en que nos reforzamos y 

castigamos mutuamente, asi las personas se 

enseñan unas a otras a comportarse, El moti-

vo por el cual los niños (o los adultos) se 

comportan como lo l1acen no tiene nada que 

ver con el misterio en que loi:; romiinticoa 

intentan hacernos creer. Hay principios o le

yes generales de la conducta: tales principios 

describen los procedimientos 111ediante los cua

les pueden cambiarse de formas cspccHicas. 

Cuando un padre o un maestro conocen estos pro

cedimientos, él o ella saben lo que deben hacer 

para enseñar nuevas conducta1i a los niños." (6) 

Asi, este programa se basa en el uso <le reforzadores y castigos en la 

vida cotidiana; explica sus diferentes tipos, ctiuo y cuándo deben apli
carse, las consecuencias de su aplicaci6n y la foima mfis adecuada de 
reforzar una conducta. Utiliza en todo m001ento ejClllplos de la vida co

tidiana en lenguaje sencillo, proporcionando ad"1!1is una secci6n de eje!_ 

cicios al final de cada capitulo, con la finalidad de que el lector c~ 
pruebe sus conocimientos sobre el tana. Esta propuesta se puede ermar-
car dentro de la Pedagogfa de las relaciones. 

Las versiones experimentales de este programa se han aplicado de diver

sas maneras y han podido ccmprender que es Otil para familias de lireas 
pobres , maestros, padres de nilios con problenas especiales y para el 

padre canCin y corriente; asf misno es recanendado para psic6logos elfo!_ 
cos, trabajadores sociales, orientadores vocacionales y maestros de ~ 

caci6n especial. 

(6) Wesley llecker; Los padres son maestros, p. 6 
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1 
·.I 

PADRES LIBERALES, HIJOS LIBEAADOS 

,. 
·~ 

PAm ÜBlliAUS 
HLIS llBIRADDS 

. ., 

- ··'------- --~·------
Esta propuesta de orientación familiar es realizada por los Doctores en Fi

losofl:a llaTT)' y patricia Bricklin, su propósito principal es destacar la 

importancia de la familia Cano rrucleo Vital en la fonnación de personas r! 

cionales y psicológicamente vigorosas que se puedan enfrentar al cronbiante 
mundo en que vi vimos . 

Los Doctores Bricklin se inclinan a favor de las familias integradas, es 

decir, aquellas familias organizadas en donde cada persona conoce sus de-
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beres y los descmpefia, asi cano también conoce y respeta sus 15rni tes y 

los de los dem4s micmbros de la familia manteniendo un sent:imiento de 

uni6n emocional y Wl3 pennancnte canunicaci6n. 

"t..a fortaleza familiar es mucho más que lo mera 

suma de las potencias individuales de sus miem

bros. Aunque cada uno de éstos contribuye a ello 

ya sea positiva o negativamente, el producto es 

algo más; una especie de cuenta corriente ele la 

cual los individuos de la familia pueden hacer 

retiros de salvamento en coso de crisis, at:i1 co

mo depósitos. Uno familin integrada es un manan

tial de creciente fortaleza para todos sus miem

bros." (7) 

los autores a través de Padres liberales, Hijos liberados,dcmuestra que 

el enfoque de tina familia unificada es mfis eficaz que otros métodos para 
reducir las dificultades y puede producir resultados mucho mfis duraderos, 

as1 se demuestra que los padres pueden tratar en forma 6ptima los probl~ 
mas de sus hijos cuando la estructura fruniliar es sólida, para todo ello, 

desarrollan un sistema en el cual la CCJ11llllicaci6n juega un papel prepon
derante, el sistema, al decir de los autores, es eficaz y digno de con-
fimzn pnra nifios de todas las edades y con cuálquicr tipo de dificulta

des: neuróticos, hiperactivos, incontrolables, provocativos, y también 

para niños que no sufran una importante incapacidad; puede incluso funci~ 

nar, con algunas modificaciones, en familias gobernadas llnicamente por 
el padre y la madre, y tambrnn cuando uno de los cónyuges no ha estado 

dispuesto inicialmente a cooperar. 

El libro de los Doctores Bricklin nos permite reconocer como llllChas ve
ces las frunilias, sin saberlo causan o prolongan los problemas de sus 

miembros. Nos hace referencia al matrimonio y los cambios que sufren en 

(7) Jlricklin, Padres liberales, hijos liberados, p.12 
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distintos 6rdenes la pareja cuando llegan los hijos y c0010 entablar una 

comunicaci6n eficaz en todos los sentidos ante esa nueva rclaci6n de ma

trimonio-padres-hijos. 

El punto principal del sistana Cs enseñar a las familias a crear "el con~ 

sejo familiar", una especie dc"trilunal" o juntas de mionbros en donde se 

llegar~ a acuerdos y resoluciones de probl"1!as por parte de todos los in
tegrantes de la frunil ia, donde' se cstablccerfu1 normas. f:n este consejo f~ 

miliar se espera, ftmcione mtis eficamcnte si se siguen cuatro principios 

blísicos: 

l. Ln conrunica.ciiSn sin icproches. 

2. El establecimiento de límites. 
3. El estímulo a la independencia. 

4. Reconocimiento y estimulas adecuados. 

Padres liberales, hijos liberados pertenece a la Pedagogl:a de las relacio

nes, se concreta a presentar cano los padres a través de tCJT1ar conciencia 
de su papel, de sus. problemas, de canprendcrse a sí misno y a su pareja, 

pueden "libcrarse1
' de sus actitudes de censura y autocensura y arudar así 

a sus hijos a comprenderse mejor creando un sistema paterno de reconoci-

miento, finne, perspicaz y exento de reproches. 

64 



AllRAZALOS ESTREOW!ENTE Y DES FU ES ••• DEJALOS IR 

Dr. Richard C. Robertiello 

Abrázalos estrechamente, 
y ~ués ... déjalos ir 

Como llegar a ser verdaderos padres 

¿Cáno llegar a ser verúaderos padres? esta es la cuestión que el Dr.Ri-

chard C. Robertiello expone en su obra; explica la relaci6n con Jos hijos 

e hijas, desde su concepción hasta el final de la adolescencia. Ofrece un 

intcres8lltc análisis de los elanentos que intervienen en el desarrollo de 

los hijos; salud Hsica y mental, educación, ccmunicaci6n, sexo, amistades, 

religi6n, separaciones breves y largas, pranesns,rccanpensns y castigos, 

lecturas y programas de radio y telcvisi6n. Describe algunos conceptos r..: 
lativos a la educación de los hijos, basándose en Ja teoría psicoanalítica 

sobre todo, en lo que se refiere al desarrollo infantil, subrayando la im-
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portancia de una relaci6n muy estrecha, amorosa, de adoraci6n con el hijo, 

principalmente durante sus dos primeros años de vida, a esto sigue un pr9_ 

ceso gradual de "dejar ir" al niño, y del impulso a su independencia e in 

dividualidad. 

Una de las mejores foimas en que los padres pueden a}iidar a In separaci6n 
anocional de los hijos, es scg!ln el Dr. Robertiello, el mostrarse tal co
mo son y expresar su propia individualidad, y no canportarse según los e

jenplos de lo que es un padre o una madre 11 i<leal 11
• 

Estas ideas se analizan en los diferentes aspectos de la cdllcación de los 

hijos. Las tesis centrales del libro son: 11 téngalos estrechamente abraza~ 

dos y luego '<lt!jelos ir' y, subraya el que los padres sean ellos misnos 

y no lo que crean que dcberfan ser, ya que siendo personas auténticas se
Tlln mejores padres de familia. Una obra mfis de la Pedagogía de las rela-

ciones. 

WESIRO f{X;AR (XEW RADIO) 

Los programas de radio tienen sesenta afias de llegar a los hogares mc.x i

canos, la cobertura de este medio de canunicaci6n es enorme, si bien es 

cierto, que en sus inicios el intercambio entre la radio y los escuchas 
se restring1a a las clAsicas solicitudes para determinadas melodfas pidie!!_ 

do adanns que se las dedicaran a determinada persona y es solo hasta 1975 

que la XEW estableci6 un programa familiar fundamentado por las peticiones 
de la gente para que se abordaran determinados tenas. 

M.JESTRO HXAR es el pionero en este campo de las intercanunicaciones; cue!!_ 

ta con dos horas de duración que resultan insuficientes para el mrnero de 

solicitudes; esta caracteristica, adanás de la trntática y la forma de tr!!_ 

bajo con que se realiza el programa, es considerada una acción sistanáti-
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ca de Orientación F!llliliar con una inncnsa proyección e influencia a la 

familia mexicana actual de diversos estratos sociales. 

La idcn de este progrruna de scnricio a la crnmnidad se debe al primer prQ_ 

ductor, Raúl del Campo Jr., quien proyectó a gente valiosísima pero no co
nocida por el gran público. Se reunió un equipo, parte del cual trabaja 

con el actual director: Gcrardo Canscco. Se cont6 con médico, un soci5lo

go, un pcdagogo,un sacerdote, psjcólogo, trabajadores sociales, un psiqui~ 

tra y un:i fil6sofa que es adanfü:; pedagoga, y cano escritora recibió un pr~ 

mio \~i11iam Faulkncr: la Dra. llnma Godoy, tmnbién se contaba con mnas de 

casa ccmo Palmíra Bricio, y Chcpina Peralta. Gerardo Canseco es psicólogo 

y sociólogo educati\•o, pedagogo, escritor y perlo<list3, Trunbién el neur61~ 
ge Alfonso ¡lguilar Guerrero era parte del equipo así cono Ro<lolfo Alct1nt.'!_ 

ra Carbajal, m~dico y abogn<lo. Niní Trevit también colabor6 con sus conoc!. 

mientes de filosofía y con su espcciali<laU. en rel:idones hunanas. 

Raúl del Canpo Jr. cont6 con ln colnboraci6n de expertos conductores cano 

Julio Victoria y Héctor Martfocz Serrano, nnalmente los propios del Cllmpo 
Jr. y Canscco sc hicieron cargo de la conducción. Por mucho tianpo, los te

mas fueron elegidos por Raúl del Canpo y Gcrardo Canseco; pero m1is que por 
su decisión se eligen de acuerdo con las consultas del auditorio. 

El horario de transnisi6n (12::10 a H:OO hrs.) hace suponer que se cuenta 

con pocos radioescuchas por las actividades que se realizan en ese hora-

rio, pero a pesar de ello, el auditorio de NJESTRO 11'..GAR fue en los años 

setenta el m1is ntrneroso de la radiodifusi6n del país, antes que su fórmula 

)' esquana fueran ccpiados por otras radiodifusoras. La canpetencia existe 

sin enbargo, debido al criterio conque se conduce el programa, por Ja cal.!_ 

dad de los participantes en la mesa de trabajo, por la importancia de los 

mensajes y, sobre tuda por los problenas cada vez m§s agobiantes a que se 

enfrenta la fanilia mexicana, lllESTRO HffiAR sigue siendo la guia de otros 

programas de esta índole. La gente acude al programa cano cuando va al corr 

fesor o paga por la consulta del psicólogo. 

fu 1983, !VESTRO OCGAR tuv6 una suspensión, reapareciendo en 1987 bajo la 
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dirección del Lic. Gerardo Canseco quien opt6 por abordar diferentes face

tas de un solo terna en los 120 minutos (jnenos los anuncios) que dura el 

programa. 

Gerardo Canseco, analizando su programa, cxpl icn que lo 11boni to" del mis

mo es tal vez su frescura, lo improvisado que parece el Jcsarro11o, sin on 

bargo, cstn improvisación no existe en la prcpm·aci6n del mismo. Se han d!!._ 

do a la tarea de presentar los valares trascendentes y mejorar esta socie

dad, la educación, el medio runbicntc, las relaciones familiares; dnr un mcn 

saje positivo a los radioescuchas. 

Pn este progrruna de servicio a la coon.n1idad, trabajan profesionales y lo 

hacen muy profesionalmente; con wrn n .. ~sponsabilidad caao difícilmente lo 

entenderlin quienes los oren tan csponttíncos. Según Canscco, el "jefe'' es 

el auditorio sianpre implacable y vigilante, el que tiene la última palE_ 
bra y decide sobre los tenas y en qué secciones se <li\'i<lirtin, decide a 
los participantes de la mesa de trab~jo, es quien or<lcna a1 1 lamar y al 

enviar sus cartas. 

Al analizar el programa pcxlenos constatar que es mucho mfis urgente <lar 

la oriciltaci6n adecuada a la madre, a 1a esposa, a la viuda que mantiene 

su hogar, que al misno hanbre. 

Los desequilibrios, las frustraciones,la inestabilidad de un jefe de fa

milia afectan nrucho m!!s, pero jamás cano puede afectar una madre cuando 

algo anda mal en lo anocional, frustrada en su relación Je pareja, Jesu~ 
bicada en la vida, o pierde su responsabilidad cano madre o se alcoholiza. 

Esto significa el derrumbe y es, al decir de Gerardo Canscco: "nuestra o

bligación salvarla y salvar su hogar''. 

Es indudable, que la responsabilidad del canunicador es un gran canprani

so ya que puede construir castillos, l·econstruirlos, o puede descuidarse 

y provocar el desplane. 

Actualmente el programa sigue transmi tiéndase en otra radiodifusora siguie!!_ 

do los mismos objetivos. Consideramos que esta acción orientadora se ennar~ 
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ca dentro de la Pedagog ia de los conocimientos y en varias ocasiones la 
rebasa llegando a la Pedagogia de las relaciones. 

CEN'IRO DE ES'IUDIOS TEOUCOS EN EIXJCACION 
FPMILIAR. 

(INOJRPORAIXl ¡\ !A DJRECCHJ'l GENERAL DE ill!CACION TECIDUx;TCA 

l~UJSTRTAL DE U\ SEP) 
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El Instituto f-=iliar y Social de México, A.C., se fundó el 15 de agosto de 

1939 1 por la Sritn. Cons"tlclo Baroussc; quien con anterioridad h.nbía sido b~ 

cada por L'Institut Social Familial et Mérwger de París, con el objeto de 

traer o México esa e<lucaci6n y adaptarla a la idiosincracia de la joven me~ 
xicana. Desde su fundación, el objetivo principal del Instituto es preparar 

a ln joven para su función especifica tle mujer en el medio en que la vida 
la colocar:i, sobre su vocación cano esposa, madre e hija. En Mé.xico, ha 
sido el único en 35 años y continúa siéndolo, aunque se hayan abierto simi

lares en el curso de este tienpo, ya que a los dos o tres afias de estar fil!!. 
cionando, cambi.'.l.I1 su finalidad, o sus estudios, la. mnyoria se trnnsfonnan 
en carreras de decoraci6n. 

En 1963, se trat6 con la SEP para darle validez oficial a los estudios de 

Educaci6n FWtiliar. Ciertamente, ese año no lrubo modificnci6n; ero lo cnrr~ 
ra ele Educación F"'1íliar, tal cano Is ten fa la Sri ta. Barousse bájo su dire_c:. 

ci6n y que cada año se actualizaba, confoTme a las neceSidades de los ticn

pos; asf se di6 el acuerdo oficial finna<lo por el Lic. Torres Bodet, en 1974 

se pensó anpliar la carrera, para que se reconociera cerno preparatoria o ca~ 

mo bachillerato; se hicieron varios trtimites, sondeos en la Universidad con 

el fin de ver que era lo conveniente. 

El subdirector de Escuelas Particulares de la SEP, del Departamento de Tec

nológicos, éste último, al que pertenece la Eclucaci6n Familiar, indicó que 

lo conveniente era Ba,chillerato Técnico y la carrera quedó asi: Bachillera

to de Ciencia y Tecnologia, §reas: Ciencias Sociales, especialidad: Técni-

co en F.ducaci6n Faniliar, por acuerdo núnero 4473-12-III-76. 
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El objetivo ya de la carrera en si, es preparar a la joven, proporcionándole 

los recursos intelectuales, te6ricos y prácticos para que logren satisfacer 

las necesidades individuales mediante una adecuada preparaci6n, que las for

mar!! en lo humano, t~cnico y cientHico, capacitándolas además para organi-

zar, dirigir o colaborar en obras sociales, grupos de educaci6n popular, mi

siones culturales, centros industriales, etc, 

La materia clave es la Fonnaci6n Familiar vista cano pilar de la educaci6n 

Familiar. Se espera que las chicas utilicen lo que aprenden, en su vida per

sonal, que la fonnaci6n adquirida repercuta en la familia que ellas fonnen; 

en la familia de la cual ellas forman parte y más adelante se proyecten so- -

cialmente en los diferentes grupos con los que ellas trabajen. Este Insti
tuto persigue lo que denaninamos una PeJagogfa de los valores. 

Esta "Escuela para Padres", pretende dnr una modesta, pero valiosa ayuda a 

los padres de familia que accedan a ella y se beneficien con sus servicios. 

La Escuela para Padres 1Máma Margarita" quiere ser una respuesta al reclamo 

y a la demanda de Orientaci6n Familiar en México, Se denanina "Escuela" por

que pretende capacitar a los participantes en forma Ústcmática a trav6s de 

diversos cursos breves y frecuentes para que est€n en condición de asumir 

conciente, responsable y adecuadamente su deber de padres de familia. No se 

requiere un local grande y equipado, cano son las escuelas para niñ.os. 

Para "padres" : porque se orienta a servir a los padres de familia en el 

cumplimiento de su misi6n. ''Mamá Margarita" : Se ha escogido como titular a 

una excepcional madre, que en su condici6n de campesina y a pesar de haber 

enviudado siendo muy joven y con tres nifios a su cargo, supo educarlos tan 

bien, que entre ellos fonn6 a una gran personalidad: Juan Bosco. 

MISION Y SERVICIO. La Escuela para Padres ''Mamá Margarita" tiene cano misi6n 

especffica trabajar con padres de familia para orientarlos, asesorarlos y c~ 

pacitarlos en el desempeflo de su deber educativo en relaci6n con sus hijos. 

Para ello ofrece el servicio de: 



a) Conferencias sobre temas de actualidad que interesan a la familia moder-

na. 

b) Mesas redondas para el intercambio de experiencias entre padres de fami
lia. 

c) Estudio y bósqueda de soluciones a casos y situaciones que se presentan 

en la vida real. 
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d) Asesorfa y consultorfa a nivel personal y familiar para ayudar a resol-

ver problemas en trato directo con profesionales calificados y de absolu

ta moralidad. 

'lJS C.J\RACTERISTIC:l\S. La Escuela para Padres es: 

l. flm1anista, por la identidad doctrinal y filosófica que profesa. 

2. Abierta a todos los padres de familia quC' deseen participar, sin ninguna 

discrintinaci6n religiosa, social, econánica o cultural. 

3. Personalista, por la concepci6n que tiene del hanbre cano "persona" y 
por su prcocupaci6n de se:rvir y de llegar a cada uno de los participan

tes a nivel persona 1. 

4. Axiol6gica, por los valores que prrnrucve y en los que centra su orienta

ción ideológica a fin de lograr la educación integral de los hijos. 

S. Pluralista y respetuosa de toda convicci6n religiosa aunque se inspira 
en los principios evanRélicos del criStianisno. 

6. Servicial, no per~igue fines lucrativos en la prestaci6n de sus servi
cios, las cuotas de colaboraci 6n de los participantes o los donativos 

que se reciban serán para autofinanciar y mejorar sus servicios en bene

ficio de los misuos pa<lrcs de familia. 

7 • .'\gil y flexible, por la variedad de cursos que ofrece y por su metodolo

gia de trabajo. 

8. Moderna, por la actualidad de los temas que plantea. 

9. Participativa, activa y comunitaria, por la dinámica y las t€cnicas que 

emplea entre los participantes y por el m~todo de integraci6n social que 

utiliza a trav€s de los grupos. 

10. Familiar y amigable, por el estilo de relaciones In.manas que trata de 
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crear entre los participantes. 

FINAL ID¡IJJ Y OlillTIVOS 

Finalidad: Orientar, asesorar y capacitar a los padres de familia para que 

sepan integrar bien sus hogares y parn que puedan realizar mejor su misi6n y 

deber de educar can acierto a los hijos. 

Objetivos Generales: 

Los participantes estarán en condici6n de logar J a nivel: 

a) CcgnoscitiVo: adquiriT la infonnaci6n necesaria para conoce1· y canpren

dcr vitalmente las exigencias de la educación integral de sus hijos. 

b) Axiol6gico: valorar los principios hlunanísticos en que se debe fundomen 

tar la educación de la "persona" y la formación de la familia. 

e) Actitudinal: asumir consciente, responsablemente y con eficacia su pa
pel de padres-educadores. 

d) Operativo: unificar los criterios famil i3res parn que su acción educati 
va con los hijos sea más eficaz. 

e) Los objetivos especificas serán dete1111inados en cada curso, con el fin 

de precisar el logro de estos objetivos generales. 

Esta Escuela pertenece a la Pedagogfo de los valores. 

Con esta propuesta te1111im111os el análisis de las diferentes acciones de Orie!!_ 

taci6n Familiar que se difunden en Mé.xico, aclarando que no son las únicas y 

que muchas otras est!in surgiendo. Llevar a cabo este análisis signific6 

gran cantidad de ti61lpo en la Msqucda, lectura, an~lisis y discusión de las 

propuestas, pero ésto nos permitió descubrir que el panorama de la Orienta

ción Familiar en M&ico es muy amplio y variado. 

Otro aspecto resultado de este an!'.ilisis ha sido el afirmar que si bien los 

padres de familia son los agentes principales de la Educación Fanil iar, otros 
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profesionístas entre los que puede destacar el Pedagogo son a su vez agentes 

id6neos para la Orientaci6n F"11iliar síanprc y cuando sean profesionales en 

contacto cont5nuo con las familias y disponga de la informaci6n y de ln for· 

maci6n que faC.ili.tan Instituciones y otras instancias cano las que en este 

capitulo analizamos. 

Pedagogía de los conocimientos, Pcdagogia. de lns relaciones, Pedagogía de 

los valores son de este modo, en el memento actual y a escalas muy vnrinbles 

según las distintas propuestas analizadas. los tres modos de ayuda educativa 

a los padres. 

A continunci6n prcsentmnos un cuadro canporativo de las propuestas sistenlit.!_ 

cas de Orientaci6n Fani1in.r presentadas en este capítulo. 



PROPUESTA 1 AUTOR (ES) 

Padres 

Eficaz.: y 

Técnica

mente Pr.! 

parado$, 

(PET) 

Dr. Thomas 

Cordon. 

FUENTE U 

ORIGEN 

Bibliogr! 

ficn.(Se 

retoma 

e.n cursos 

de algu-

nas ins-

titucio-

nea en 

M~ico. 

Pasadena, 

California. 

OBJETIVOS 

"Que loe 

padreR pUE_ 

dan educar 

niñoa. res-

ponsable.fll 

disciplin_! 

dos y coo-

perativos 

sin tener 

que reeu-

rr1r a la.e 

armas del 

miedo; que 

los padres 

aprendan 

como irifluir 

en los hijos 

para que ae 

c:cci.porten 

adecuad82Dente. 1 

CORRIENTE 

PSICOLOGICA 

Paicolog!a 

Conduct ietu 

API.ICAlHLlDAD F,S ME:lCICO 

VENTAJAS 

"'Fomenta 

la comun.!_ 

cación f!_ 

millar. 

DESVENTAJAS 

*Puede malin

terpretarse el 

método y Tesu.!_ 

tar c.ontrapro-

"Plnntea duccmte, 

prácticas pn *Se plantes ca
- mo "recetaº. 

ra los pa-

dres. *No se puede ge-

"'Puede utili nera.lizar a todas 

- la1' familias. zarse en gru 
pa. como cu;-*Plantes problcsn!_ 

so. 
t icas muy espec!-

*El método 
8
/icas y solucionei 

d 
determinantes. 

pue e poner en 

acción de !nm~ 

diatC". 

PEDAGOGIA 

PEDACOGIA DE 

U.S RELACIONES. 



PROPUESTA 

EDUCAR 

HOY 

AUTOR(F.S) 

Dr. Fer

nando C~ 

rominas. 

FVENTE U 
ORIGEN 

Biblio-

gráfica. 

Madrid, 

España. 

OBJETIVOS 

Facilitar la 

compl !cada 

tarea de ed~ 

car; poner 

al alcance 

de loa p.a-

dres y ed~ 

cadorcs 1-

deas inno-
vaderas. 

basándose 

en los es-

tudioa Úl-

timos sobre 

la función 

de los periodos 

sensitivos y 

los inotinton 

gu!a. 

CORRIENTE 

PSlCOLOG!CA 

Hetodolo-

g{nn in no-

vaderas 

Aplicación 

de la Teo-

Z Japonesa 

en la cdu-

cación de 

los hijas. 

Al'LlCABILIDAD EN MEXICO 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Presenta nue- •No plnnten 

vos recursos respuestas 

en manos de a problenaA, 

unos padree ofrece 
sin tli!mpO una nueva 

para educar, forma de 

capacea de educar que 

at-rir nue- requiere de 

vas pec-spect.!. de conoci -

vas y eape- mientas es-

ronzas. pecfficos 

*Revaloriza que dif{ci.!_ 
la influen- mente poseen 
eta de los la mayor!a 
padres y e-

de los pa -
ducadores 

frente a 

viejas teo

rías como la 

dres de 

mtlia. 

de Rousseau y 

Dewey que d!. 

fendfon el pr!_ 

dominio de la 

genética sobre 

el aprendizaje 

en los procesos 

educativos. 

fa-

PP.DACOGIA 

PEDACOGIA 

DE LOS 

VALORES. 



PROPUESTA AUTOR(ES) FUENTE U OBJEnvos CORRIENTE APLICABILIDAD EN MEXICO PEDAGOGIA 

ORIGEN PSICOLOGlCA VEllTAJAS DESVENTAJAS 

PADRES E:IJUARDO México Trazar a Conduc:tism.o *Es claro *Se ocupa PEDAGOGIA 
POSITIVOS AGUILAR (Bibli."_ los pa - más de lo 

DE LOS 
y accesi-

KUBLI. gráfica) dres de VALORES 
ble. infancia. 

f runilia "'Hace re- "'Propone 
actun.leA ferencio csquanns 
un pro-

a eitun- espec!f_!. 
grama que e iones coe que 
facilite actuBles no pueden 
su tarea en México. crunbioree. 
educativa. *Sirve a F.1 método 

futuros debe se-

podres. guirse P!_ 

so a paso. 

No es fl~ 

xible. 

•Padi:ee 

con pro-

blemas no 

encuentran 

respuesta 

iraediata, 

deben se-

guir los _, 
"' pasos. 



PROPUESTA AUTOR(ES) FUENTE U OBJETIVOS CORRIENTE APLICABILIDAD EN HEXICQ PEDAGOGIA 

ORIGEN PSICOLOGICA VENTAJAS DESVENTAJAS 

PATERNIDAD Roger Rinn Estados Enseñanza Conductismo ··Sirve parn *"Entrena" e PEDAGOGIA 

POSITIVA: Allan Markle Uni-dos de habili ejemplificar los padree DE LAS -
MODIFICA- (blbH~ dadee pa- la aplica - para que RELACIONES. 

CION DE gráfica) ternas P.!. ción del "condicio-

ONDUCTA ra modi - Conductis- nen a sus 

EN LA ficar la mo en las hijos". 

EDUCACION conducta relaciones RLa utili-

~E LOS de sus padres-hi- ::ación de 

)!!JOS. 
: 

hijos. jos. (Co- este pro-

ma docu - grama PU.!:_ 

mento). de afectar 

la person~ 

1 idad de 

los hijos 

y su rela-

ción con 

los padres 

pues la ed~ 

cación se 

plantea ca-

mo conduc--

tas observ!. 

bles y mod.!_ ..., 
f icables. 

..., 



PROPUESTA AUTOR(ES) FUENTE U OBJErIVOS CORRIENTE APLICABILIDAD EN MEXICO PEDAr.OGIA 

ORIGEN PSICOLClGICA VENTAJAS DESVENTAJAS 

CC1~0 CRIAR ZIG (biblio- Contribuir f.CLECTICA *No es *No especifi- PEDAGOGIA DE 
HIJOS CON ZIGLAR g ráf !ca) a fortale- dogmi:ít ico. ca y general.!_ LOS VAi.ORES. 
ACTITIJDES Colombia cer la ac- sugiere. za sobre can-
POSITIVAS (Ed) 

titud opt.!. *El len- portamientos, 
EN UN MU_!! mista de guaje que 
DO NEGA- los padres util fz,1 es 
TIVO. 

sobre la sencillo y 

educación ameno, 

de BU6 hi- *Los "con-

jos. scjos11 son 

eusccpti-

bles de a-

plicación 

en México. 

*Es resli,!. 

ta. 

l.OS PADRES •'ESLEY (biblio- Rostrar e Conductismo *Generaliza ba- PEDAGOGIA 

SON c. BECKER gráfica) loe padres sándose en la DE LAS 

'IAESTROS Estados la manera teor{a conduc- RELACIONES. 

Unidos sistmiáti- tistn. 

ca y pos!- *Receta el uso 

tiva de CE_ de reforzadores 

señar a y castigos. ;:;¡ 
los niños lo *Busca seres 

que deben a- "eficientes" 



------------ ------------- ------------- ------------- ---------------- --------------- ________ .,.____ ----------------
PROPUESTA 

ADRES 
"lBERALES, 

~lJOS 

LIBERADOS 

AUTOR(ES) 

BARRY 
BRICKLIN 

n.iEtrrE o 

ORIGEN 

biblia-
gráfico, 

Estados 

Unidos. 

OBJETIVOS 

prender 

pat'a con

vertirse 

en pera~ 

nas efi
cientes. 

Destaca?' 

la impor-

tancia de 

la familia 

como núcleo 

vital en la 

formación de 

personas 

raciona lea 

y psicológ 1-

catnente vig~ 

rosas que e.!!. 

frenten el 

mundo cambia2 

te en que 

vivimos 

C:ORR t EN1'F. 

11stc:01.oc11:11. 

ECLECTICA 

Al'l,ICAB!l.IDMI P.N MP:<IGO 

Vf.N'rAJAS Dl~SVF.NTAJAS 

~-~--- ·-------

"Destaca la 

im.pot'tancia 

de la educ!l. 

ción y com~ 

nicación en 

un ambiente 

emocionnl 

estable. 

*Destaca el 

papel del pa-

drc y de la 

madre por s~ 

parado. 

.... 1.0H padrea 

pueden abusar 

del método y 

dañar sus r.!:. 

lec iones. 

*Al sugerit' 

Jll.aneras de 

¡actual', los 

¡padt'cs puc-

jden genet'a-

llZBt' y 8~ 

de lus re-

comendac io-

fnes. 

--

PEDAGOGIA DE 

LAS RELACIONES. 

_, 
"' 



~-

~ROPUESTA AUTOR(ES) FUENTE U OBJETIVOS CORRIENTE APLICABILIDAD EN MEXICO PEDAGOGIA 

ORIGEN PSICQLOGICA VENTAJAS DESVENTAJAS 

ABRAZALOS RICHARD C. Biblio- Que loe P.!. PSICOANALISlS "Es claro y "No especif .! PEDAGOGIA DE 

ESTRECHA- ROBERTIELLO gráfico. drcs sc11n y sencillo. ca problemas DE LAS RELA-

~ENTE Y Estados ellos mis- iliAbarca de.! ni posibles CIONES' 

~ESPUES Unidos. inos y no de la con- soluciones 

"EJALOS lo que de- cepción he,! pera la cria_!!. 

IR. ber1an ser. ta el final za de los hi-

de la ado- .tos: 
lesccncia. 

*Sugiere a 

través de 

lo reflexión. 

11NUESTRO Programa Radio Serv1cio a ECLECTICA "'El audito- *Las radioes- PEDAGOG IA DE LAS 

HCCAR" Radiofónico XEW la canunidad. rio elige los chas son en RELAC!ONES Y PE-

México (Orienta - tanas a tra- en general OAGOGIA DE LOS 

ciéin sobre tar. las madres CONOCIMIENTOS. 

temas auge- *Las respue!. de familia. 

ridoe por tas son reeu.!_ *Confusión 
el público) tado de anií- de términos. 

lisis desde *El trata-

diferentes miento de 

puntos de los temas "' o 
vista. por parte 

*No se gen~ de los es-

raliza. 



ROPUESTA 

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

EN 

EDUCACION 

FAMILIAR 

(SEP) 

----------------------------------------- ----------------- ------------- ----------------
AUTOR(ES) 

CONSUELO 

BAROUSSE 

FUENTE U 

ORIGEN 

México 

(Escuela) 

OBJETIVOS 

Preparar 

u las jf 
venes p~ 

ra su -

función 

de m.a -

posas e 

hijas. 

CORRIENTE 

PSICO!.OGICA 

ECLECTICA 

APLICABILIDAD EN MEXICO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

iliRespondc a · pecialistae 

las ncccei~a crea en oca-

des de la m~ alones con-

yorfa de lns fusiones al 

fmuJlies. público. 

*Ayudan y '"Elitista. 

aprenden de *Se ve a la 

las comuni- mujer como 

dades con "servidora" 

las que en t!l hogar. 

practican. *No se tra-

*Se preocu- ta el papel 

pan por la del hombre 

fonaación en la far-

de la mujer mación de 

y su papel unA familia. 

en la fami-

Ha. 

PEDAGOGIA 

PEDAGOGIA 

DE LOS VALORES. 



PROPUESTA AUTOR(ES) 

ESCUELA MIGUEL 

PARA PICAS SO 

PADRES MUSOZ 

'!LIMA 

FUENTE U 

ORIGEll 

ESCUELA 

(MEXICO) 

OBJETIVOS 

Pretende ser 

una respue~ 

ta al recl!!, 

mo y a ln 

deoanda de 

la orlenta

ción fa."Di

liar en 

México. 

CORRIENTE 

PSICOl.OGICA 

ECLECTICA 

APLICABILIDAD F.N MEXICO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

"'Surge de *Poca difusión 

las necea!- de su existen-

dad e.a de o- cia. 

rientoción 

frun11 iar en 

Xé.xico. 

*Se ndecúa a 

las familias 

a quien se d.!. 
rige a través 

de la detección 

de necesidades 

y caracter{st l

eas económicas 

de loe padrea. 

•cuenta con 

variados progra-

mas y curaoe 

bien entructu

rados. 

PEDAGOGIA 

PEDAGOGIA DE 

LAS RELACIONES 

Y DE LOS VALO

RES. 

--------- --------- ----------- ----------- ------------- -------------------------------- ------------
., 
N 



PROPUESTA 

PET 

EDUCAR llOY 

ADRES 
OSITIVOS 

1 ATERIH:AD 

¡~~s c~~~R CTITIIDES 

! OSITlVAS EN 

p11 HUNDO 

~EGATIVO 

IBEMDOS 

ORIGINARIA Df'.: 

ESTADOS manos 

MEX1CO 

83 

·S~D~~-~~~:~~~1·: ------C~~~~~:;-----
PStCOLOClCA 

------ -·- ----- ----~---

~~::~----------~--~~~~:-:~:~:on~:=-

LIBRO 

1

1 

lEOR IA Z JAPONESA 

EN 1.A EOUCAC 1 ON 

DE LOS tllJOS . 

CONOUCTISMO 

--+------------ ------·-··----· 
ESTADOS 

manos 

ESTADOS 

1.!NIDOS 

URRO 

L1BP.O 
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11 Las condiciones de vida del núcleo fa.miliar, 

su grado de uniOn, su calidad cano un ambiente 

digno para la realización de sus miembros, son 

factores que repercuten de manera determinante 

en la vida social. Por eso el proceso de lnte

grac ión social y familiar tiene un valOr ina-

precinble en la formación de una sociedad más 

justa y responsable. 11 

PIF. 
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!II, LA ORIENJ'ACION FN-IILIAR EN MEXICO A TAAVES DEL DIF Y EL IEF. 

En este apartado darenos a conocer las acciones que en el canpo de Orie~ 

taci6n Faniliar realizan el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) y el Instituto de Educaci6n Fmniliar A.C. (IEF) en la so -
ciedad mexicana actual, presentando as:! un panorama de lo que el Gobier

no Federal y una Asociaci6n Privada hacen por la familia. Para tal efec
to presentaremos la Evaluaci6n Institucional de ambos organismos, lo que 

nos pennitird valorar los alcances y limitaciones de estas acciones. 

Considerando que toda acci6n educativa necesariamente debe tener cano ba 

se los plantemnientos o proyectos gubernamentales que se proponen en ca

da periodo presidencial, a continuaci6n presentanos un breve análisis 

cr1tico de los sexenios 1982-1988 y 1989-1994 en materia educativa y fa

miliar a fin de contextualizar las acciones de Orientaci6n Fmniliar an -

tes mencionadas. Este análisis partir§ de los prop6sitos planteados por 

el Presidente Lic. Miguel de la Madrid rurtado en su "Plan Nacional de 
Desarrollo" y el "Programa Nacional de &lucaci6n, Qiltura, Recreaci6n y 

Deporte 1989-1994, en ambos casos, pilares base para la llamada "Revo

luci6n Educativa" con De la Madrid y 'Modernizaci6n Educativa" con -

Salinas de Gortari, 

El. JWJYOCTO aIJCATM) DEL LIC. MIGUEL DE LA MAmID IURTADO 

En este sexenio, los prop6sitos del Plan en Materia de Educaci6n, Olltu
ra, Recreaci6n y Deporte son: 

a) Pranover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexic!!. 

na, 

b) hnpliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades e<hlcati

vas, culturales, de recreación y deporte. 

c) Mejorar la prestaci6n de servicios en estas áreas. 

Al respecto de estos prop6sitos podemos canentar: 

En el primero, el programa apenas hace más que enunciar el prop6sito, S!!_ 

pone err6neamente que el "adninistrar" el proceso educativo vigente mej~ 

rariln los individuos y la sociedad, Imposible saber en que puede consis-
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tir la llamada fonnación integral del individuo. 

En cuanto al segundo prop6sito de arnpliar 1n cobertura, habría que reco!. 

dar que no sionpre las metas propuestas cuantitativamente son las mejo

res para el desarrollo cualitativo y equitativo <le la t:'<lucación, adem(ts 
la falta de recursos y la mentalidad exagerada contable <le esta a<bninis

traci6n han limitado el logro de este propósito. 

En cuanto a mejorar los servicios educativos, se nota un deseo implici

to por descentra! izar pero tal vez, sin tornar en cuenta que hay que asu

mir las diferencias culturales en cada región. 

Despu~s de la presentación del Plan Nacional <le Desarrollo y habiéndose 

implantado durante el primer afio de gobierno, los ajustes constituciona

les que permitieron el 1l001ado ''Camhio Estructural", al reconocer 1'-f.lll en 

el primer Informe de Gobierno "algunas fallas importantes en el Sistana 

F.ducativo", nos presenta los objetivos progrrunáticos para Ja Revoluci6n 
F.ducativa, implantada a través del Prcgrrana Nacional de Educaci6n, OJl

t ura Recreación y Deporte 1984-1988 y cuyos objetivos podríamos englo

bar en dos grandes aspectos: Elevar la calidad de la cducaci6n centrada 

en el maestro a cuyo entorno se fijan las metas para conciliar cantidad 

con calidad y el segundo, aspecto plantea la necesidad imperiosa de des

centralizar la educaci6n dejando su fühninistraci6n a los gobiernos esta
tales, 

El Programa no s6lo contempla la educación cano una tarea prioritaria <lel 
Estado, sino al Estado cano el agente prioritario de la educación. El pr5!. 

grama se refiere particulannente a lns cnonncs deficiencias en la calidad 

de la enseñanza, específicamente la PrJmaria, siendo en este sentido, al 

señalar la acción educativa estatal, tal cano lo fuera en el diagnóstico 

original del Plan Nacional de Desarrollo, es decir, se limita a patenti

zar algo que todo mexicano sabe: que la educación proporcionada por e 1 

Estado debe aumentar en calidad y reducir el costo. 

El programa pretende desencadenar cambios cualitativos en la educación, 

pranovcr el desarrollo integral del individuo, satisfacer sus aspiracio

nes personales; concibe la educaci6n cano un proceso de fo1maci6n persa-
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nal y de constante búsqueda, la educación en las aulas deberá fonnar há

bitos de manera que propicie el desenvolvimiento de procesos intelectua

les, afectivos y sociales dentro del marco del desarrollo ann6nico del 
ser ln.nnano. 

La Renovación Moral es una de las tres grandes metas de la Revolución F.du

cativa, sin rntbargo, no se habla de los principios que sustentan a esta 

moral que debe renovarse. 

No deja de ser sorprendente que el propio Gobiemo en este Programa reco

nozca "los problanas que se derivan de la centralización e hipertrofia a 
que ha llegado el Sistana Educativo y que confiere que tales problemas acon

sejen, por razones de orden pedagógico y administrativo volver al esquana 

original de la Constituci6n de 1917" en el cual la responsabilidad de la 

ensei\anza Msica recaia en los Gobiernos Estatales y Municipales. 

REVOWCION EIJJCATIVA 

Los puntos más importantes que se atacaron con objeto de lograr una'!11ayor 

calidad de la educaci6n podríamos resumirlos en los siguientes: 

• Calidad magisterial. 

• Revisión de Planes y Programas. 

• Libros de texto. 

• F<lucaci6n Indigena. 

• Alfabetizaci6n y Educación tecnológica. 

En todos estos aspectos, si se revisan los resultados de cada uno, podanos 

observar que no sólo se ha buscado la calidad cano meta, sino el cubrir solo 

llll canpraniso presentando una serie de progranas. 

Analizando lo referente a la Familia, encontrnnos que el Gobierno Federal 

Federal solamente se refiere a ella concretamente cuando habla en materia 

\/de Planificación Familiar y últimamente en la campai\a para la prevención del 

SIDA. A pesar de que la familia es la principal responsable de la educación 

de los infantes, no se le nanbra en ningún otro apartado referente a la edu

caci6n, es decir, no se habla nunca de una Orientación Familiar en otros 

campos que no sea el de ln sexualidad humana. 
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As1 pues, el Gobierno Federal "orienta" a la frunilin a través del Consejo 
Nacional de Poblaci6n (CONAro) contando con grandes recursos, implanenta!'_ 

do diversos programas en los que se ha contado con la participaci6n del 

Sector Salud, la Secretaria de Educaci6n Pública, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Sen•icios Sociales para los Tra

bajadores del Estado, etc. 

h!ernfis de las crunpañas de radio y televisi6n con mensajes publicitarios co
mo: "La familia pequeña vive mejor''; "Pocos hijos para darles mucho", etc., 

en las que sólo se hace referencia a los bienes materiales, el CONAPO ha cw 

<litado un Manual de la familia" difundido profundruacnte a través de multi

tud de cursos sobre el tena de Planificaci6n Faniliar al cual llaman "Educa

ci6n en Población". 

Este manual muy bien presentado y ruaenruaente desarrollado consta de cinco 

capitulas : 

l. La vida de la familia. 

2. La educaci6n de la familia. 

3. La educación sexual en la fruailia. 

4, La reproducci6n hunana y cáno prevenir el anbarazo y regular la fecundi

dad. 

s. El bienestar de la familia. 
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Pero a pesar de su ruena presentaci6n y amenidad, encontranos criterios cerno 

los siguientes: No se habla de matrimonio, se anplea en su lugar "la pareja" 
Q.iando se habla de las diferencias entre hanbre )'mujer se reduce a simples 

diferencias fisicas. No se anplean los ténninos "padre" ni '\nadrc". Se conw 

sidera que la relación entre sexos diferentes durante la adolescencia puede 

ir hasta la relaci6n sexual entre amigos y esto se ve cerno algo propio del 

desarrollo. Se recanienda que, llegando el memento oportuno, los padres ten

drán que orientar a los adolescentes sobre la existencia de técnicas anti-

conceptivas. La forma de manejar los capitulas relativos al control de la TI!!_ 

talidad es totalmente mecánica, sin ninguna connotaci6n Hica de consecuen--

/cias f1sicas o psiquicas que pueden tener los diversos métscios. 

Los cursos que se implenentan con diapositivas, infonnaci6n arundante y la 

presencia de un médico son muy parciales. Es as1, en este contexto que la 

Secretaria de Gobcrnaci6n a través del CONAPO pretende lograr las metas pro-



puestas en materia de crecimiento poblacional. 

PROYOCl1l ElllCATIVO DEL LIC. CARLOO SALINAS DE GCJlL\IU 

Por otra parte, en In actual ndninistrnci6n presidida pcr el I.ic. Carlos 

Salinas de Gortari, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-199·1 nos dice so

bre educaci6n y familia: 

11 El arttculo tercero de la Com1titución, sustento 

filosófico de la educación, define y precisa los 

valores y aspiraciones de lof> mexicanos por uno 

sociedad más justa y dcmocrát ica. 

La norma conetitucionnl confiere al Estado lo CO.!!, 

ducción de la turca educativa: establece que la!: 

ducación ha de tender a desarrollar aménicamcnte 

todas las facultadeo del r.cr humano, fomentar el 

amor a la Patria y ln conc!cncin de la soltdari

dnd internnc:1onal en la indcpcndf'ncia y la just.!. 

cia; señala que la educación será Nacional en -

cuanto que atenderá' a ln comprcnaión de nuestros 

problemas, al nprovechamlcnto de nuestros recur

sos, a la defensa y Ernguridad de nuestra indepe!!_ 

dencia pol!tica y econémica, a ln continuidad 

acrc.centn:nicnto de nue:stra cultura." (1) 

"Son muchos los logros alcanzados en materia edu

cot iva en más de seis décadas¡ n ellos han con -

tribu!do generaciones de maestros. Sin embargo, 

junto con los nvanceR y como producto del dese~

volvimiento del sector, de la inercia de diver

sos problemas ancestrales de las transfornwcio

nes sociales y de la revolución contemporánea 

del conocimiento, se han generado nuevas necea.!_ 

dades y se han acentuado los factores que impac

tan negativamente la permanencia y rendimiento 

escolar de muchos educandos y la calidad de los 

servicios educativos. Por ello se impulsará vigo-

(l.) Poder Ejecutivo Federal, PND 1989-1994, p. 102 
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(2) Ibid. 

(3) Ibid. 

(4) Ibid. 

rosamente un proceso de transformación educativa, 
condición indispensable para ln modernización del 

pn!s." (2) 

"Este proceso de trnnsfonnacJOn .implica el replaE_ 

tcamicnto de loa elanentos integrantes del actual 

estado de los servicios, a partir de la rcdcfini

ción de algunos de ellos y la incorporación de o

tros, en la bÚsqucda concertada de ttlternativao 

educativas para el futuro. En consecuencia es nE_ 

cesnrio reflexionar sobre los contenl<loa y méto

dos educativos, la organización del sistema mis

mo y las fonnas de participación de la sociedad 

en sus tareas." (3) 

11 Por ello la mod'!rnización de la educación no só
lo comprenderá las transfonnaciones necesarias p~ 

ra responder a las condiciones C.lmbi.antca del 

país sino twnbién, las indlspensables paro que la 

educación se oriente hacia el logro de loe objet! 

vos relevantes de loa diversos grupo5 de población 

para su desarrollo y bienentnr." (4) 

"MejtJrat' la cnlidnd de la t<lucttclón y de sus serv.!_ 

cios de apoyo es imperativo para fortnle.cC'.r la so

beranía nacional para el perfeccionar.dento de la 

denocracia y para la modernización del pn!a. La m!! 

dernizaci6n de la educación requiere :nejornr la C_! 

lidad de todo el sistema educativo, tanto el escol.!_ 

rizado que abarca desde el nivel preescolar hasta 

el posgrado, pasando por la educación técnica y un~ 

versitaria; cano el extraescolar, que comprende los 

sistemas abiertos, la educación y capacitnc!Ón de 

adultos y a la educación especial." (5) 

(5) !bid·.' p. 103 
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"El énfasis dialesfuerzo ve ori1:nta en la edu

cación bii.Gicn, La cducac iOn r.ioderna debe rcl:i

ponder n las necesidadeH y a las d(:IJlandns de 

la sociedad, contribuir u los propósitos del 

desarrollo nncionul y propidar un<i muyor PªE 

tlr.ipación social y 1fo 109 distlnlo~; niveles 

dt:: gobiernos en el comprornllw de contribuir 

con su potencial y sus recursos a la consecu-

ción de las metas de lo educación nuclonal."(6) 

En consecuencia con lo expuesto, la .modernización se propone los siguie!!_ 

tes objetivos que orientan la polftica cducatira durante t.!l periodo 1989-

1994: 

-Mejorar la calidad del s.istena cduc:-i.t ivo en congnJcncia con los prop6s.!_ 

tos del desarrollo nacional. 

-Elevar la escolaridad de la poblaciún. 

-Descentralizar la educación y adecuar la distrihuci6n de la función 

educativa a los requl'rimiento:-o <le su mudcrnizai.:ión y de las cnractcríst_!. 

cas de los diversos sectores integrantes <le Ja socic<lad, r 
-FortalE"cer la participación de la sociedad en e1 quehacer educativo. 

L..1 estrategia estará orientada por los tres criterios siguientes: 

-Consol icl1r los servicios que han mostrado efcct ividad. 

-Reodent::i:r Pquellas cuyo furic..iuna.miento ya no annoni:a con las condici~ 

nes actuales. 

-Implantar modelos educativos adecuados a las necesidades Je la pohlación 

que dr.mancla estos servicios e introducir innovacionc5 ad2ptu<las al avance 

cicntHico y tecnol6gico mtmdial. 

Por otra parte, en lo referente a la población, el Plan Xacional de Desa

rrollo 1989-1994 indica lo siguiente: 

(6)~. 
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" •.. el incremento de la población para la pró-

xima década indica un reto muy considerable en 

tfrminos de lns ocupacioneo y loa setvicios que 

será neccsarlo crear; por lo tanto el objetivo 

principal de la pol{tlca de poblttc!On es impul-

sar la reducción de la tasn de crecimiento dena

gráf ko, alentando a la disminución rle la fecun

didad al mirnno tiempo que se intcntJ1ficn ln lo-

cha contra la mortal!dnd inf.:::i.nt!i. Dos vertien-

tes re.lac!unadas entre sI destllCLill, con la más 

alta prioridad , entre las ncctonr..'l pnra impulsar 

el descenso dt! la fecundidad. Por un lado c-..x;ten

der e intensif !car la educación de las parejaB en 

lo tocante a ln plunif1caci6n familiar, acompaña

das de una suf !ciente, adecuada y accesible diR

pon!bilidad de scrviciLis en esta materia.Por Pl 

otro, cst lmul ar las t runsf onnoc iones Cfitruc tura

les que He vinculan con camblotl en el comporta -

miento reproductivo de lns pon•J as, :Jtendiendo a 

la evidencia de que, conforme se amplían e igua

lan entre los sexos las oportunidad,~s de escol.n

ridad y de empleo productivo, disminuye c;lgn1f!

cativamente la tasa de. cre..:úniento Ce la poblnci6n. 

En nuestro régimen de libertr.deEi, la planificación 

familiar es decisión exclusiva Je ln pareja; es t.! 

rea del gobierno y de le socit":t:fad fo;nentar la ma-

ternidad y paternidad respontrnble y crenr lao con

diciones µara el desarrollo libre y provechoso de 

la flllllil!a."(7) 

El programa nacional de F.ducación en Población 1984-1988 del Consejo 

Nacional de Población (CONAFO) dice: 

(7) Ibid. ,p. 109 
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"La extensión y diversidad del campo de acción 

contemplado en el Progrruna Naclonal de f'oblac:lón 

impuso la necesidad de organizar actividudea en 

siete programas nacionales t>Hpeclricoo. Uno de 

ellos, el Programa Nacional d~ Educación en Pobla 

ción, constituye la alternativa mediante la cual, 

a partir del profundo conocimiento de la natural~ 

za, cau1rnfJ y consecucnc1nt: del fcn.:Jrueno dcmográf.!_ 

co, así cano de su carácter h1st:Órico y su ubica

ción (;TI el proyecto nacional, $e fomente en los 

planos individual, fllllliliur y canunitario, la par_ 

ticipacióu en la conformación de u:ia dinámico más 

acorde c:on la realidad social y en el ámbito ins

titucionnl, la estrecha vinculación de la dimen-

s!Ón demográfica con los planes y programas ooci~ 

económicos formulados por los divc·rsos sectores 

de la administrac:f Ón pública. 11 (8) 

El Programa Nacional <le E<lucac.i6n en Pohlnción pretende elevar las con

diciones culturales, sociales y cconánicas de los habitantes del país 

integrando la pol'.itica poblacional con los planes y programas de desa

rrollo. Por lo tanto se tratará de influir en la dinámica de la pobla

ci6n a través de los dstemas educativos, de salud pública, de capaci

tación profesional y técnica r de protccci6n a la iiúancia, para obte

ner la participación de la colectividad en la 'oluci6n de los proble-

mas que la afectan. 

11 La educación en población considerada como la 

parte del proceso enseñanza-aprendizaje social 

que permite al individuo definir. comprender y 

analizar las causas y consecuencias de loe fc

nOmenos relativos a la población y sua con(!J(io 

(8) CONAPO, Programa Nacional de l!ducación en Población 1984-1988, 

p. 11 
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nes con los proceso9 econOmicos, sociales y cul

turales, pretende cubrir los ámbitot> educativos 

e informatlvos mediante las modnlJda<les escolar 

y cxtraescolar, as1 como de la comunica e tún so

cial. La t.'lodalidad esco1~11· tierlP coow objétivn 

general la inclusión de contenidos (·tipf.'c1ficos 

relativos a la poblac10n en las curr!cula dt: 

los diferentes niveles Jel ámbito educativo, L<; 

t'lodal!dad extraescotar proporciorw lnfor;nación 

y orientación en materia poblacjonal a !ni; gr~ 

pos más :rq;réi:;entativo~ de la población joven y 

adulta, lil comunlcación social difunde conteni

dos educativos :oobn· la matt•ria a través de los 

medios de CCl!lun1cación colcct1va."(9) 

OBJETI\'O GE\'EPAL: 

Los objeti\'os del Programa Nacional de Educación en Población son: 

Generar un proceso de aprendizaje social que promueva la participaci6n 

conciente y activa de 1n población en c1 plano in<livi<lual, familiar y 

cammitario, en los procesos econémicos, sociales r culturales a partir 

de la ubicación, <:anp:-cn:;i6n t análisis de 1a naturale~a, 1a causa y CO!!_ 

secuencias de los fenánenos re1at ivos a. la pub1aci6n. 

OBJETIVOS ESPECJFICO.S: 

_:-Establecer las normas que ftmdrunC'ntm1 la difüsión Je la cducaci6n en 

poblaclón en el territorio nacional. 

·Definir y aplicar los contenidos )' métodos de la educación on poblaci6n. 

-Incorporar la educaci6n en poblaci6n en los tipos clanental, medio y s~ 

perior del sistana educativo nacional, en sus diversas modalidades. 

-DifWldír a través de los medios de canunicadón social, infonnación 

que pennita n la poblaci6n participar en las acciom•s de educación en 

(9) Ibid., p .15 

96 



poblaci6n. (10) 

"Los lineamlentoa generales que fundamentan y o

rientan la estratcg -ta del programa 1 son los que 

marca la ley de Planeación y el Plan Nacional de 

Desarrollo para la realización de los programas 

institucionales que requieren de la participación 

de diversos sectores. 

Para ei cumplimiento de los objetivos del progra

ma y como parte fundamental de lo descentraliza

ción de la política de poblac1Ón, la estrategia 

que se propone es la institucionalización enten

dida como el proceso por el cual un organismo pú

blico, social o privado asume como actividad pro

pia y de carácter permanente, la difusión de la 

educación en poblnción 1 miGma que se lleva a cabo 

en las vertierites de la obligatoriedad, coordina

ción y concertación e inducción." (11) 

El Programa canprcnde, para el nivel de las acciones concretas, los 

siguientes subprogramas: 

Subprograma rector. 

fubprograma de e<lucaci6n escolar. 

- fubprograma de e<lucaci6n extraescolar )' de capad tacj6n. 

- Subprograma de canunicación en población. 

El primer subprograma establece los principios normativos de la Educaci6n 

en Poblaci6n; los tres restante~ establecen los mecanismos que se pondrán 

en marcha para llevar a cabo la institucionalización. 

El Gobierno Feüeral, no plantea una Orientaci6n Familiar cono la conceptua

lizaranos mAs adelante, pero sS: centra su atenci6n en el bienestar de la 

(10) !bid. ,p. 33 

(11) !bid .• p. 37 

97 



familia, tanto econánica, territorial y socialmente; su principal preocu

paci6n es el crecimiento poblacional y toda su poHtica en esta §rea se 

eranarca en una orientaci6n-planificaci6n familiar. 

Definimos a continuaci6n lo que entcmlanos por Orientación Frnl i 1 iar. 

¿ c;tJE ES ORIOOACION FAMILIAR ? 

La palabra orientnci6n proviene del verbo 'orientar' que significo colo

car una cosa en posici6n detenninada, dirigir o encaminar una cosa hacia 
un fin detenninado, también se refiere a infonnar a uno de lo que ignora 

y del estado de un asunto para que sepa manejarse en él. (12) 

La Orientaci6n puede tener distintos fines: educativos, insti tucionalcs, 
profesionales, vocacionales, etc., ¡:ero en el ánbito que nos ocupa po -

driamos decir que: 

11
, • • ln orientación educativa es un elemento sig

nificativo que se refiere tanto a los aspectos 

educativos como ocupacionnles del desarrollo hu

mano y para su adaptación a la fonna de vida en 

todos los niveles y modalidades del aprend tzaj e .. . " 

(13) 

Por otra parte, la orientaci6n profesional se refiere a toda actividad 

tendiente a canpletar y perfeccionar al individuo en una detenninada ra

ma del saber o del trabajo. 

Hasta aqui, entonces, ¿qué relaci6n existe entre orientación y familia? 
Al hablar de enseflanza y orientaci6n, pareciera ser que la ensefianza es 

más propia de la instituci6n escolar, mientras que la orientnci6n es mlls 

propia de la familia, despu6s de todo las grandes decisiones cano la de 

profesi6n, se dan en la familia. 

(12) Diccionario Enciclopédico Salvat, (TIMO JX), p. 2472 
(13) Manorias del Tercer ·Seninario Iberoanericano de Orientaci6n Escolar 

v Profesional., Morelia, México,1984, SEP,IUWM.p.105 
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"Dada la estrecha vinculación que la orientación 

tiene con la adaptación no es de extrañar que r!! 

sulte problema fundamental en la vida y en la e

ducaciOn fruniliar el de la adaptación. Cano mif.!!. 

bro del grupo familiar el individuo posee incon

tables oportunidades para su· adaptación tanto e

mocional como social. En efecto esta es una de 

las responsabilidades de la familia: formar in-

dividuos bien adaptados que puedan ocupar un pue.!!. 

to en la sociedad una vez que emerjan del círculo 

familiar." (14) 

La familia es el elemento m§s importante en la fonnaci6n de una perso
na y por lo tanto, cano ya se dijo, su funci6n educadora es Msica en 

este sentido tmnbi~n es fundmnental y necesario orientar a la familia. 

Nosotros definimos la Orientaci6n Fmniliar cano: 

'~n servicio de ayuda a personas que tienen al""': 

guna responsabilidad en la educación familiar, 

llámense padree, abuelos, t{oe, primos, herma

nos etc. El punto de referencia de esta orien

tación es la educación. La orientación familiar 

ea un proceso,no es una ayuda genérica y aisla

da sino espe'"-1f lea y continuada que: no se refi!_ 

re directamente a la familia como colectivo ni 

como institución, sino que ofrece ayuda a pera~ 

nas para que se conozcan a e{ mismas y a su en

torno a fin de crecer en libertad y en capaci

dad de querer, de desarrollar su personalidad• 

de resolver sus problemas, de asumir eue reapo~ 

sabilidadcs, de alcanzar en definitiva un alto 

nivel de madurez personal. 

(14) Vktor Garda Hoz, Ptincipios de Pedagogia Sistem!ltica,p.354 
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Esta acción orientadora puede consistir desde los 

consejos o suverencias del amigo con mucha o poca 

experiencia cano cónyuge, como padre, cano hijo o 

como abuelo, hnsta la labor de equipo interdieci

plinar," (15) 

Esta concepcilin de Orientaci6n Faniliar es la que guiar~ nuestra propue~ 

ta y la cual consideramos necesario definir en este manento para difere~ 

darla de la concepción que de Orientaci6n Familiar tienen el Sistena P.!!. 

ra el Desarrollo Integral de la Fanilia (DTF) y el Instituto de Educaci6n 

Familiar (IEF). 

(15) Datos presentados en la Ponencia: ¿El Pedagogo orientador familiar? 

en la FNEP ACATLAN, julio 1989. 
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SIST!NA PARA EL DESARROLLO U.'fEGRAL DE LA FPMILIA 
(DIF) 

El 24 de enero, se constituy6 la Asociación de Protección a la Infancia, 

como una asociaci6n civil. presidida por la esposa <lcl entonces Preside!!_ 
te de la Rep(jbl ica, la Asociaci6n surgió cano medio para prestar asiste!!_ 

cia, brindar protecci6n y amparar a los nifios de escasos recursos en 

nuestro pafs y su función principal consistió en la distribución de desa 

yunos a los menores. 

Con el transcurso del tiempo, las actividades de la Asociación se exten

dieron tanto en enfoques, como en propósitos y esfuerzos, debido a lo 

cual, el 31 de enero de 1961, se cre6 por decreto, un organismo descen-

tralizado que se denaninarfo Instituto Nacional de Protección a la In

fancia (INPI) con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya orga-

nización permitió afrontar las necesidades y canpromisos contraídos con 
la niñez. (16) 

Posterionnente, el 15 de julio de 1968, se creó mediRnte decreto, otro 

organismo pOblico descentralizado denaninado Institución Mexicana de Asi~ 

tencia a la Nif\ez (!MAN) con personalidad jur!dica y patrimonio propio. (17) 

El INPI tanto por lo que hizo de acuerdo a sus labores aistenciales cano 

para el mejoramiento de la nutricit'.ln infantil, concibio sus servicios ca 

mo instrumentos de apoyo a la familia y a la escuela. 

Asimismo a la !MAN se dió la facultad de coordinar acciones pOblicas o 

privadas tendientes a disminuir los problenas que generan el abandono, 

la ex),lotación y la invalidez de los menores. Las casas de cuna y los 

(16) Diario Oficial de la Federación l-II-1961 
(17) Diario Oficial de la Federación 19-V!ll-1961 
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centros que acogen al menor desamparado o enfenno 1 son instrumentos com 

plementarios de seguridad social. 

El 24 de octubre de 197~. se expide el decreto por el cual se reestiuc

tura la organización del Instituto !\aciana! de Protecci6n a la Infancia 
(INPI) (18), ampliando sus objetivos y atribuciones, procurando el de

sarrollo integral y efectivo de la niñez, llevando a cabo labores de pr~ 

moción del Bienestar Social en los aspectos: cultural, nutricional, méd.!_ 

co, social y económico. 

El Instituto Nacional de Proteccí6n a la Infancia (INPT) en el año de 
1975, ya no correspondia a las atribuciones que se le habían señalado, 

por lo cual el Jefe del Ejecutivo Federal, estim6 necesaria la creaci6n 

del Instituto Mexicano para la Infancia y la Frunilia (IMPI), lo cual se 

llev6 a cabo mediante decreto del 30 de diciembre de 1975, (19)follllali-

zando así, desde el punto de vista juridico lo que en la práctica se ve

nía realizando: 

- Fanentar y desarrollar actividades de tipo procluctivo para elevar el 

nivel de vida familiar y cammal. 

- Promover la realización, regularizaci6n y la inscripci6n en su caso, de 

los hechos inherentes al Registro Civil, de confonnidad con las dispos.!_ 

ciones jur1dicas aplicables, especialmente cuando se trate de nacimie~ 
tos y matrimonios. 

Fanentar la formaci6n y capacitaci6n de grupos promotores sociales vo

luntarios, para su partícipaci6n organizada tanto en los programas del 

Instituto, como en otros afines, debiendo mantener a este (iltimo caso 

la coordinaci6n de sus acciones y la infoTI11aci6n necesaria para las 

mismas. 
- Desarrollar en forma íntegra, organizada, sisten:ítica y pcnnnnente con 

la participad6n masiva popular, los programas y actividades relacion~ 

das con el bienestar y orientación familiar, especialmente en las co-

munidades niralcs del pafs. 

(18) Diario Oficial 30-X-1974 

(19) Diario Oficial Z-Il-1976 
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En resumen, la cobertura de bienestar social se extendi6 a la familia. 

D.irante la administraci6n del Lic. José L6pez Portillo se intent6 prano

vcr tma refonna social que actualizara y proyectara los principios bási
cos de la Revolución Mexicana. Esta Refonna se manifest6 en tres vertie!!_ 

tes: La reforma politica, que fortalece y acelera el proceso de democra

tizaci6n del pa1s, la Reforma administrativa que adecúa las Instituciones 

a nuestro tiempo y las capacita para servir mejor a los objetivos de una 

politica integral de desanollo; y la Reforma econ(xnicn que, a través del 

esfuerzo concertado de los factores reales del país, persigue pranover en 

la independencia nacional, un crecimiento al to y extendido para dotar a 

todos los mexicanos de empleo y de los minimos de bienestar, que una na

ción bien organizada puede proveer, para as1 progresar más decididamente 

en el arribo a una sociedad m&s igualitaria. 

El diseño básico inicial y la experiencia de la planeacil'in sectorial y 

estatal se sistematizan en el Plan Global de Desarrollo que el Gobierno 
presentl'i a la canunidad y que contenia los principales elementos concep

tuales e instrumentales que forman parte del proceso de planeaci6n, el 

fortalecimiento de los mecanismos de diagn6stico y de la integraci6n de 

los aspectos sectoriales y 5Qciales. Tambifo muestra el avance logrado en 

la formulación de planes sectoriales que influyen en la definici6n y 

ejecuci6n de la poUtica de desarrollo. 

En México, la familia representa la base de ruestra estructura social y 

el Estado declara que su atenci6n y cuidado permanente es obligación ine

ludible. José Ll'ipez Portillo manifest6: 

" ... a m! me parece tan importante el fortale

cer el desarrollo integral de la familia; pero, 

claro, el pa!s si no organiza su econom!a, no 

puede abusar de la generosidad de la familia. 

De ah! la obligaci6n de otra organización: el 

Estado, la obligación que tiene de ordenar la 

economia para fortalecer esa institución ej ~ 

plar y maravillosa de la solidaria familia m.!_ 

xicena, que no avienta a B\lB viejos e los o't'-
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fanatos inclementes, ni arroja o los huérfanos, 

ni repudia a las mujeres, y siempre generoso 

abre sus brazos para resolver los problemas de 

sus propias gentes. 11 (20) 

Con apoyo en la acción institucional de atenci6n a la niñez iniciada en 
1929, y que siguió diversas modalidades, seg!in las circunstancias preva

lecientes en el pafs en las distintas ~pocas a partir de que inicia, en 

esta administración se adoptó la politica de la atención al desarrollo 

de la familia, con un sentido integral para pre.mover su bienestar vincu
lilndolo estrechamente al desarrollo de la canunidad, para lo cual se ere~ 

ron los instnunentos institucionales con cobertura nacional, que con ab

soluto respeto al carácter libre y soberar.o de los estados integrantes 

de la Federación, penniten en un esfuerzo coordinado, establecer, ins
trumentar y desarrollar las polHicas nacionales para el bienestar de la 

niflez y la familia. 

OU'.ACION DEL DIF 

Siendo que las instituciones (IMPI-IMAN), tenfan programas afines, el Je 

fe del Ejecutivo Federal de confonnidad con el Programa de Refonna Admi

nistrativa, consider6 necesario su operaci6n conjunta a través de un so
lo organismo, tanimdo en cuenta lo siguiente: 

- QJe la Institución Mexicana de Asistencia a la Nifiez y el Instituto 

Mexicano para la Infancia y lll Familia, son organisnos públicos desee~ 

tralizados que han fanentado el bienestar social en el país, coadyu-

vando a la satisfacción de iil¡entes necesidades de la población. 

• QJe dada la afinidad en los objetivos de la Jnsti tuci6n Mexicana de 

Asistencia a la NiJ\ez e Instituto Mexicano para la Infancia y la Fa-

milia, se ha estimado conveniente que sus funciones se realicen, sin 

duplicaciones e interferencias, a través de una sola administración, 

lo que pennite además una mejor utilización de los recursos y mayores 
beneficios para 111 colectividad. 

(20) DIF. Lineanientos Gtlbernamentales. 1980 
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El Sistana Nacional para el Desarrollo lntcgral de la Fmnilia (DIF) fue 

creado, coma un organisna público descentralizado mediante decreto pre

sidencial el 10 de enero de 1977 (21) y cuyas actividades y servicios 

están orientados a la promoción del bienestar social de la nifiez, Ja 

familia y la canunidad, 

En la tesis que este gobierno postula (JLP) se define que la niñez na 

constituye una entidad aislada del nGcleo en que se genera su existencia, 

ni de el medio en el que se desenvuelve, por lo que se atiende a la pro

blemática que afronta la nil\ez de acuerdo a salud, educaci6n, y desarro

llo cultural, en el contexto familiar y de la ubicación que ésta tiene en 

su comunidad. 

Por la canplejidad y la dinámica de nuestra sociedad, la labor que real!_ 

za el DIF se orienta pTincipa'lmente a solucionar las causas profundas 

que originen los problanas y no tan sólo sus manifestaciones más apranill!!. 

tes. También al Sistana le corresponde velar y preservar los valores éti· 

cos, morales y socioculturales que garantizan la solidez e integración de 

la familia en el presente r futuro de México. En el aspecto de organización 

se aplicaron criterios de racionalidad y eficiencia para aprovechar al má

xlmo los recursos hunanos ,materiales y econónicos. 

Una de las tareas de mayor importancia que tiene el DIF ccmo Institución 

dedicada a la pranoción del bienestar social, consiste en el ajuste di

nlimico a las crecientes denandas de la población, respondiendo construc· 

tívamente a las necesidades sociales. 

at este periodo y errnarcados en los programas de Gobierno, el DIF Jmple

ment6 cinco programas Msicos, con un gran nlimero de acciones tendientes 

a cubrir las necesidades de las familias que mfis atención requieren. Pa

ra la ejecución de esos cinco programas se parte de la realidad que guar

da el desarrollo social con todas sus particulares circunst3Ilcías socia

les, culturales y econl'micas, que se presentan en las diversas zonas ge!?_ 

gráficas del pais, 

(Zl) Publicado en el Diario Oficial el 13 de enero de 1977. 

105 



La función encomendada al DIF, trasciende los aspectos meramente asiten

ciales, para proyectarse a través de acciones específicas de pennanencia 

y congruencia ante la realidad del presente, asumiendo una actividad 
previsora.. 

Con su acción real y objetiva, el DIF orienta los recursos y medios a 
su alcance para garantizar el correcto desenvolvimiento de la ninez en 

el presente, y fijar el futuro de nuestra sociedad sobre bases sólidas 

de organización, capacitación, participación, libertad, respeto y sana 
convivencia. 

OBJETIVOS DEL SIST!MA DIF. 

I. Pranover en el pa1s el bienestar social. 

II. Pranover el desarrollo de la canunidad y fanentar el bienestar fami

liar. 
III. Apoyar y fanentar la 1UJtrición y las acciones de medicina preventi-

va dirigidas a los lactantes y en general a la infancia, as1 cerno a 

las madres gestantes. 

IV. Investigar la problan!ítica del nifio, la madre y la familia, a fin de 

proponer 1 as soluciones adecuadas. 

VII. Establecer y operar de manera canplmientaria, hospitales, unidades 
de investigación y docencia y centros relacionados con el bienestar so
cial. 

VIII. Fanentar y en su caso, proporcionar servicios asistenciales a los 

menores en estado de abandono. 

IX. Prestar organizada y pennanentcmente servicios de asistencia jurí-
dica a los menores y a las familias, para la atención de los asuntos c~ 
patibles con los objetivos del Sistcma. 

X. La coordinación con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la 

obtenci5n de bienestar social. tt 

Desde su creación en 1977, el Sistooa Nacional para el Desarrollo Inte-

• DIF. Estatuto General, M&ico, 1977. 
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gral de la Familia (DIF) se propus6 atender los fenánenos relacionados o 

derivados de la desnutrici6n, la salud y la educaci6n en las canunidades 

mal'Rinadas del campo y de las ciudades. 

M6xico al igual que la mayoria de los paises latinomiericanos, encuentra 

que a pesar de los esfuerzos desarrollados su medio n1ral registra con

diciones de marginalidad cuya atenci6n es necesario incrancntar. 

En este sexenio (JLP), el DIF centr6 su interés en proporcionar los mini_ 

mas de bienestar social, a trav~s de cinco programas básicos de trabajo: 

l. Programa de Medicina Preventiva y Nutrici6n. 

JI. Programa de Fducaci6n. 

!JI. Programa de Promoci6n Social, 

IV. Programa de Desarrollo de la Can unidad. 

v. Programa de Asistencia Social. 

As.imi9Jlo en respuesta a las necesidades deJ JHlis, en cada Estado se ha 

constituido un Sistana DIF que enlaza con un DIF central para atender de 

esta manera a toda la población y extender su ayuda a zonas marginadas. 

DE!WlROWJ DEL SISTIMA EN EL SEXENIO DEL LIC. MIGUEL DE LA MADRID. 

El Gobierno del Presidente Miguel ~ la Madrid asU11ió cano un deber pro

pio el conproniso de servir a quienes miís lo necesitan. Se intentó dejar 

atrás el viejo concepto de caridad, re<mplaz§ndolo con el de ASISTENCIA 

SOCIAL, ya que €sta es una condici6n indispensable para el desenvolvimie~ 

to sano y equilibrado de la nación. Se entiende como asistencia social 

el conjunto de acciones tendientes a convertir en positivas las circuns~ 

tancias adversas que pueden impedir al honbre su realización cano indi

viduo, cono mi<mbro de la familia y de la canunidad, asi cano la protec

ciOn fisica, mental y social a personas en estado de abandono, incapaci

dad o ml.nusval!a en tanto se logre unn solución satisfactoria a su situa 
ci6n. 
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A partir de esta administración, El Sistrnin Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia DIF e~ el organisno del Gobierno Federal encargado 

de ejecutar sus programas de asistencia social. Esta tarea se realiza de,!!. 

tro del Sist<ma Nacional de Salud, que en el presente, garantiza un uso 

productivo de los recursos que la sociedad destina a esta tiren de nctivi 

dad, y dentro del marco del sector salud, que coordina la Secretaria de 
Salud. 

Al iniciarse la administración del Lic. Miguel de la Madrid llirtado, el 

DIF fue reestructurado y modernizado. Recibi6 la totalidad de las insta

laciones y el personal dedicado a la asistencia social, y cedió n las de

pendencias id6neas de la aóninistraci6n pública, aquellas instalaciones y 

el equipo humano cuyo campo de acción estaba fuera del límbi to del DIF. 

En fonna simultfinea n este cannlejo proceso administrativo y operacional, 

se decidi6 actualizar la dimensión de ln población que requiere de la a
sistencia .social, es decir ,aquellos sectores de la población que no cst§n 

incorporados a sistana alguno de seguridad social. 

S<l detennin6 en 1983 que 32 millones de mexicanos formaban la población 

desamparada y, por lo tanto, representaban el objetivo de trabajo del DIF. 

Sin embargo, esta enonne cantidad de personas constituyen un universo de 

atención de gigantescas proporcione« que supera la capacidad real del Si~ 

tena. Por esta raz6n se ha establecido el criterio de servir a quienes 

mas necesitan. Esto significa iniciar los esfuerzos preferentanente en las 

zonas marginadas rurales y urbanas. 

Al trabajar por la población no incorporada n los Sistanas de Seguridad 

Social, a la que la marginación provoca y coloca en situación critica, 

el DIF apoya el prop6sito del Gobierno de la República de avanzar hacia 

una sociedad igualitaria. 

Los el6llentos que integran o reintegran en este sexenio el Sist61\a DIF 

son: El Gobierno Federal, a trav6s del propio Sistenn Nacional, los Go--

108 



biemos de las entidndes Federativas por conducto de los correspondien

tes Sistanas estatales y, recientanente, los ayuntllnientos a trav~s de los 

sistenas municipales. Asimis:no, para el desarrollo de las actividades asi~ 

tenciales, participan con su apoyo diversas organizaciones sociales y pri ~ 
vadas. 

Con este tipo de estructura descentralizadn desde su origen , se 1"1sca lo
grar la mnyor parte de la participación posible tanto de los tres niveles 

de Gobierno cerno de la sociednd mis:na., en el nu.xilio de personas y gru-

pos marginados confonne a los se!\almnientos del Plan Nacional de Dcsarro· 

llo y el Programa Nacional de Salud. 
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l'n refuerzo de la organización para la prestnci6n de servicios asistencia

les se constituy6 en marzo de 19B4, el subsector de Asistencia Social, ceo!:_ 

dinado por el Sistana para el Desarrollo Integral de la F1111ilia y en el 

cual participan los Centros de Integraci6n Jwenil y el Instituto Nacional 

de la Senectud. 

El DIF, orienta sus estrategias a prevenir y atender la problanfitica que 
afecta a los sujetos de la asistencia social, tanto en su condición de 

individuos cano en su calidad de mianbros de su CCillllnidad. 

Con el fin de garantizar la eficiencia y la continuidad de la acción del 

DIF, el 31 de agosto de 1983 se establecieron los nueve programas de tra

bajo a trav€s de los cuales presta sus servicios; a continuación explica· 

mos el primero de ellos que es el objeto de ruestro estudio y nanbrmnos 

los ocho restantes: 

l. Programa de Integración Social y Fmniliar. 

2. Progriona de Asistencia Social a des1111parados. 

3. Programa de Asistencia Educacional. 

4. Prograna de rehabilitación. 

S. Programa de Asistencia Social Alimentaria. 
6. Programa de Pronoci6n del Desarrollo Canunitario. 



7. Progrooa de Asistencia Jurídica. 

8. Programa de Desarrollo cívico, Artístico y cultural. 

9, Programa de Fo1111aci6n y Desarrollo de Recursos fbnanos e Investigación. 

PRCGRA\IA DE I!'ITff;MCION SOCIAL Y FA\l!Ll/úl.. 

OBJETIVO: 

Consolidar la familia, célula M.sica de la sociedad. 

Las condiciones de vida del núcleo fami11ar, su grado de uní6n,su calidad 

cano un ambiente digno para la realitaci6n de sus mionbros, son factores 

~e repercuten de manera determinante en la vi.Ja social. Por eso el proce

so de integraci6n social y familiar tiene un valor inapreciable en la fo!_ 

maci6n de una sociedad más justa y responsable. El trabajo que efectúa el 

DIF para el cunplimiento de este prcgrania est1i animado por la tesis de que 

la participaci6n canunitaria, cspecialanente de los grupos más postergados 

de la población, pennitirá a México alcanzar niveles superiores de desarro

llo. El DIF concibe la integraci6n social c0110 un proceso de cambio, en 

el cual los mi611bros de la fainilia tonan conciencia de sus necesidades 

y se organizan para satisfacerlas en unn forma planificada; es un proceso 

del cual ellos mismos son los primeros actores. 

Este progrania se dirige principalJllente a las faniilias de zonas marginadas 

rurales y urbanas, ya que son ellas las que cuentan con menos oportunida

des para un desarrollo armónico. 

ACTIVIDADES 

Con el prop6sito general de conseguir la reorientaci6n de los patrones 

de conducta en las familias hacia una actitud responsable y de respeto, 

se realizan las siguientes actividades: 

- VIsitas daniciliarias: en la áreas de influencia del Sistena DIF se 11!'_ 

van a cabo visitas daniciliadas con el fin de conocer la prob!anática 

de las familias que viven en ellas. cuando es pertlnente se otorga tra

tenliento especial a una familia con el propósito <le buscar la reintegra

ción o bien atacar problenas especHicos que la afecten, tales cono Ja dro-
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gadicci6n, el alcoholisno, el vandalismo entre otros. 
- Convivencias: el DIF organiza reuniones de tipo social, que favorecen 

la creaci6n de vmculos anistosos y sociales en ltls canunidades. 
- Campmias de Orientación Familiar: Se imparten charlas y se anplean otros 

medios dirigidos a concientizar a los padres acerca de la importancia 

de fortalecer los lazos familiares. Sobresalen las campaflas que se pro

ponen iml:uir en las parejas el sentido de responsabilidad hacia su cón

yuge y hacia sus hijos y a proporcionarles los conocimientos que les 

pei111itan guiar a sus pequeños en las distintas etapas de su desan·ollo. 

Deben destacar también las canpallas dirigidas especHicanente a motivar 

a los matrimonios en la aplicaci6n responsable y juiciosa del ingreso 
familiar. 

Campaflas de Planificacil\n Franiliar:Coadyuvan a un crecimiento dl'!llográ

fico m11s equilibrado. Con pleno respeto en la decisi6n de la pareja se 

le orienta, a través de pláticas, sobre los diversos procedimientos de 
control natal. Al mismo ti611po se Je hace conciencia sobre el sentido 
de responsabilidad que cano padres tienen sobre sus hijos. 

Dentro del Sistenn DIF el Instituto Nacional <le Salud Mental es el orga
nismo en el que se concretan la mayor parte de las acciones de Orienta-

ci6n Faml liar a través de su ESUJELA PARA PADRES. 

lNSTI11.JTO NACIONAL DF. SAllJll MENl'AL DEL DIF 

Las acciones que la Escuela para Padres tiene, forman parte del Programa 
de Pnselianza Crniuni tar ia, del Departl'l!ento de Ense!lanzn del INSN-IE/D!F 
cuyo objetivo principal es el de: 

"Establecer acciones tendientes a convertir en 
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positivas para ln sslud, c.ircunstancias adver

sas de carácter 80C!al a través de la enseñanza 

a la canunidadt la familia y el individuo, de 

loe conocimienttia y procedimientos nccesar los 

para ln prevención de problemas d~ salud men-

tal. 11 

La historia de estas actividades en nuestro paí ,o habla del Hospital Psi -

quifitríco Infantil Dr. Juan N. 'avarro de 1970 a 1975,las de la Guarderfa 
de la Secretaria de Canunicaciones y Transportes de 1979 a 1974, las del 

Hospital Infantil de México, la creaci6n en 1982 de la Escuela para P.a -

dres del Centro Canunitario de Salud ~!ental. Algunas personas ubican es

tas actividades alrededor de 1960 en dependencias de Ja Secretaría de S:: 
lubridad y Asistencia, del ISSSTE )' de la lotería Nacional. Para 1972 se 

menciona la del Instituto Nacional para Ja Protecci6n a la Infancia )' a 

partir de 1957 Ja que funciona en el club de Periodistas de México. 

Es evidente la multiplicación de los esfuerzos para satisfacer una nece

sidad cada vez mayor de estas Escuelas para Padres. 

En el Instituto Nacional de Salud Mento.l del DJF, estas actividades tie

nen su iJiicio a partir de 1985 con una sanana de actividades y desde 

1986 con un delo de pl!iticas todos los martes durante un ailo. Y en 1987 

fue necesario la craci6n de dos grupos, uno de los martes y otro Jos ju!O 

ves, adan&s del disefio de otras pllíticas, ciclos y cursos. 

MARCO JURIDICO 

La Escuela para Padres del INSPME/DIF, encuentra su marco jurídico al ser 

!ste parte constitutiva del DIF Nacional (articulo 3~ capítulo l ºdel Est!!_ 

tuto Orgfinico del DIF) (22) y al ser éste el subsector de Asistencia Social 

(22JDiario Oficial 30-YI-1986. 
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de la Secretarfa <le Salud. 

La Ley General de Salud, en su capítulo 28, titulo 7 (Pranoción de la 

Salud) en su artículo 112 expreso: 

"La educación para la salud tiene como objetivo: 

I. Fomentar en la poblac16n el desarrollo de ac

titudes y conductas que le permitan participar 

en la prevención de enfenncdades individualea 1 

colectivas y accidcnte.s y protegerse de los ric_E!. 

gos que pongan el peligro su salud. 

11. Proporcionar a la poblaci6n los conocimicn -

tos sobre las causas de las enfer.nedades y los 

daños provocados por los efectos nocivos del am

biente en la salud; 

III. Orientar y capacitar a la población prefe -

rentemcnte en materia de nutrición, sO.lud mental, 

salud bucal, educación sexual, planificación fo -

miliar, riesgos de automcd icación, prevcnc ión de 

la ~ armacodependenc ia, snlud ocupacional, uso a

decuado de los servicios de salud, prevención de 

accidentes, rehabilitación de lo lnvo.lidez y de -

tección oportuna de eníennedades. 11 

En la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social del DIF, ca
pitulo II artículo 15 dice: 

11 1, Promover y prestar servicios de osietencia 

social. 

11. Apoyar el desarrollo de la fom.ilin y la co

munidad. 

111. Realizar acciones en apoyo educativo para la 

integración aociol y de capacitación paro el tra

bajo a los sujetos de la asistencia social. 

IV. Promover e impulsor el sano crecimiento f!ei

co, mental y social de la niñez. 11 
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En el INSA'IE-DIF se parte de la idea de que los métodos que se aplican 

para la enseñanza-aprendizaje en educaci6n para la salud, deben s<>r téc

nicamente elaborados, operacionabnente flexibles a las características 
socioculturales de la poblaci6n. 

Consideran que la metodologfa seleccionada debe responder a los princi
pios y los objetivos fijados, pero especialmente, debe promover la par-

ticipación organi:.ada confonne a las espectativas del gntpo y a sus in

teréses. 

Para lograr la participaci6n es fundamental que haya motivaci6n y tana 

de conciencia en los individuos y en el grupo respecto a sus verdaderas 

necesidades y a su responsabilidad en el autocuidado de la salud. 

La participaci6n implico responsabilidad, integraci6n, sentido· de per
tenencia y capacidad de organizaci6n, con el fin de ccrnpartir experien

cias y dar aportaciones que mejoren l0s conocimientos a través del es

fuerzo individual y de grupo para elevar su nivel de vida. 

El educador en la corm.tnidad debe adoptar uno actitud Integra )' abierta 

que enriquezca el conocimiento de ambos, por lo tanto el educador de la 

salud debe tener la capacidad de asesoría y supervisi6n cano evaluaci6n 

en estrecha relaci6n con la comunidad, sin jerarquizar su posición ante 

el grupo. 

La modalidad edt.icativa en la que se basan es el sistema educativo no for 

mal }X.les ocurre fuera de un sist6Tla fonnal educativo sienprc que sea 

intencional y sistm¡ático. 

Es fuera del sistena escolarizado fonnal, en donde el ser }rumano adquiere 

la mayor parte de los conocimientos, acti tudcs, valores y patrones de con

ducta que se convierten en la base primordial de la personalidad indivi -

dual. ('VF.R ANEXO "A"). 
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l'S!WCIURA DE LOS l'RCX>IWIAS (Vffi ANEXO "B") 

fil Programa de Escuela para Padres consta de: 

I. Curso Central sobre "Crecimiento y Desarrollo" que implica dentro de 

sus contenidos desde la elecci6n de pareja hasta el desarrollo del ado
lescente. Sus ocho unidades son: 

l. Dinl!mica de pareja. 

2. El embarazo. 

3, La familia. 

4. Salud f1sica. 
S. Nonnalidad y desviación en el desarrollo del nif\o, 

6, El nif\o y la escuela. 
7. F.ducaci6n sexual. 

B. Influencia externa sobre el desarrollo del nifto. 

Cada una de las unidades consta de varios temas lo cual constituye ·15 

sesiones con dos horas de duraci6n cada una, con un total de 43 temas 

espedficns. 

Hay otras pl1\ticas impartidas semanalmente en el turno matutino con una 

hora de duraci6n y que tratan sobre: 

-Problemas de aprendizaje. 

·Prevenci6n de fannacodependencía. 

-Higiene y prevención rucal. 

-Prevencí6n de accidentes. 

Tambiful hay ciclos de orientación con una duración de cinco horas de tra
bajo por ciclo en los que se manejan aspectos espedficos sobre: 

-Epilepsia. 

-El preescolar. 

·El escolar. 
•El adolescente. 

-Problemas de lenguaje. 
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Los cursos o talleres de veinte horas de duración cada uno, manejan a~ 
pectas de: 
-Educación sexual. 

·PET (Padres Eficaz y T~cnicamente Preparados). 

·CanU!licaci6n y desarrollo hunano para adolescentes. 
·Probl611lls de lenguaje, 
-Problemas de audición. 

Este curso central consta de tres módulos y esttí dirigido a padres de 

famil in y futuros padres: 

Ol'JE1'1VO: 

Al finalizar el curso los padres o futuros padres 

habrán adquirido los conocimientos, destrezas y -

habilidades que les permitan reconocer el proceso 

normal y las desviaciones del crecimiento y desa

rrollo, desde la formación de pareja hasta la ad~ 

lescencia de la progenie¡ permitiendo as! aceto -

nea de prevención, detecc:16n y manejo de los pro

blemas en lo salud mental de la descendencia. 

PRIME< MOUJl.O: "LA PAAFJA Y LA FA\HUA" 

- La comunicaci6n. 

- Elección y fonnación de la pareja. 

- Tipos de pareja, roles y ll'mites . Canunicaci6n. 

El canpraniso y la relación de pareja. El conflicto en la pareja, 

Ciclo vital de la familia. 

- Dinámica familiar. 
Estructura familiar. Tipos de familia (nuclear, extensa; su influen

cia en el desarrollo del niJ\o. 

- Divorcio. 
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SfGUNOO TIMA: "INBAAAZO Y PARTO" 

- Planificaci6n familiar y paternidad responsable. 

Estado emocional y espcctativas de los padres durante el anbarazo. 

&nbarazo no deseado. 

TERCER TINA: "RJERI aJL 1URA" 

- Crecimiento fetal, neonatal, niñez y adolescencia. 

- Desarrollo, progreso del desarrollo )' factores que influyen en 

el mismo. 

• Enfermedades m~s frecuentes en Ja infancia. 

SffiUNOO MOIULO: "DESARROLLO PSJCOLOCICO DEL NWO" 

- Proceso de separaci6n: individuaci6n. 

• De Ja dependencia a la confianza en sí mismo. Establecimiento de rela

ciones significativas. 

Influencia de las guarderías en el desarrollo del niño. 

La independencia corporal. Desde Ja lactancia hasta la alimentaci6n ra 
cional. Desde la incontinencia hasta el control de esHnteres. La respo~ 
sabilidad en el manejo corporal. 

- Socializaci6n. Del ego1smo al ccrnpru1erismo. Juego y realidad. 

- Desarrollo de relaciones sociales, fruniliarcs y relaciones con los 

padres. 

• La agresión. Influencia psico16gica del niño. 

- Desarrollo cognoscitivo. Del pensamiento concreto al pensamiento for

mal. La fantas1a del niño. 

• Desarrollo psicosexual. 

• Problemas frecuentes en la educaci6n del nifio. Robos )'mentiras. 

Trastornos de alimentación. Miedos, obsesiones y angustias. 

- Problemas de conducta en niños. Rebeldfo y oposicionismo. 

TERCER MOIULO: "ASPECTOS GENERALES DEL DESARROLLO" 

• Sexualidad en la infancia y la adolescencia. 

Sexualidad adulta. 

Problemas sexuales en la pareja. 

- Aspectos biopsicosociales en 1a adolescencia. 
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- Crisis de la adolescencia. 
- Adicciones. 

- Crisis en la edad media. 

Estas acciones de orientaci6n familiar son objeto de nuestro análisis 

para la canprobaci6n de nuestras hip6tesis; sus alcances y limitacio

nes se presentan en el apartado concenüente a Evaluaci6n Insti tucio

nal y para su debida canparaci6n con las propuestas de orientaci6n 

familiar del Instituto de &lucaci6n Fmniliar A.C., a continuaci6n pre

sentmnos la historia, caracter1sticas y metodolog!a del Instituto de 

Erlucaci6n Familiar A.C. (IEF). 
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lA ORIEJ>.'l'ACION FA\!ILIAR EN EL 
INSTI1lITO DE EOOCACION FAMILIAR A.C. 

( IEF ) 

El Instituto de &lucación Fmniliar nace en 1978 debido a la inquietud 

de un grupo de padres de familia interesados en la educaci6n y la mejo

ra de la familia, decididos a canplanentar su actividad profesional con 

una preparación especifica, adecuada y concreta para orientar a quienes 

integran lllla fmnilia, sabedores que los primeros y mfis importantes educ::_ 

dores son los padres de familia cuya principal responsabilidad es el lo

grar esa mejora contimia del núcleo familiar. 

En el mismo año de su surgimiento, el Instituto inició su desarrollo nacio 

nal e internacional logrando increnentar instituciones similares en las 

principales ciudades de la República tales cano: Guadalajara, Hcmosillo, 

Culiaclin, Puebla, Monterrey, contando con la participaci6n cono sócios 

fundadores de la Fundación Internacional de la Familia (JDF) can sede en 

Zurich, Suiza, y en los que participan Instituciones de Orientación Fmni

liar de diferentes paises cano: Francia, Italia, España, Alunania, In

glaterra, Japón, &liza, Argentina, Costa Rica, Chile, Brasil, Estados -

!Jfidos, Canadá )' otros paises africanos y orientales. 

El IEF ha impartido e imparte cursos a padres de familia e Instituciones 

educativas y a empresas preocupadas en la mejora de la familia de sus 

empleados, candentes de que quizá nunca hasta ahora el mundo se ha per

catado de lo mucho que los padres tienen que aprender de ellos mismas y 

de sus hijos, ya que si tradicionalmente los padres han venido educando 

a sus hijos, apoyándose en el mnor conyugal,el sentido canún y la heren 

cia cultural de los abuelos, esta educación familiar es magnHica pero 

perfectible. Ello implica ocuparse en el desarrollo de aquellas capaci

dades humanas que apuntan a la propia persona y ctiyo desenvolvimiento 

va unido a la aceptación libre y consciente de un cambio, de una mejora 

individual. 

As1, el IEF, una enpresa pri\·ada, pranueve la Orientación Fmniliar para 

ayudar a los matrimonios a desenpellar mejor su doble misión de esposas >' 
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padres de familia en una sociedad de ·f!ípidos progresos tecnológicos y cien· 
tHicos, cargado de una avalancha de influencias indeseables por medio de 

la televisión, la prensa y la música. 

Además, el Instituto de Educación Familiar está a favor de la ley natu

ral, la indisolubilidad del matrimonio, el anor conyugal, la fidelidad de 

ambos esposos, el ucrecho a la vida, la procreación y cducaci6n de los hi

jos, la libertad, el bien, la verdad. 

CAAACTERISTICAS 

El IEF es una Institución privada que pranuevc la Oricntaci6n Famitiar con· 

vencido de qu~ la crsisis que est<Jllos viviendo es sobre todo una crisis de 

valores y finalidad, el IEF se ha propuesto cano objetivo fundamental el 

siguiente: 

"Reforzar la capacidad educativa y de mejora 

personal e integral de los padres de familia, 

proporcionándoles los medios e instrumentos 

para formar y educar a sus hijos y para rela

cionarse Óptima y adecuadamente entre ef., con 

la sociedad y con todas aquellas personas que 

afectan su responsabilidad educativa". 

El Instituto para cumplir su objeüvo ha estructurado distintos programas 

para matrimonios, profesores y novios; fonnados por padres de familia en 

grupos hrniog€neos, interesados en profundiiar en el estudio y mejora de la 

familia )' la sociedad. 

Con el objeto de facilitar el conocimiento de la propia situaci6n familiar 

y los distintos aspectos de la educaci6n de los hijos, se han estructu -

rada programas, confffrencías, sminarios y jornadas tanto básicos cano de 

continuidad y para orientadores familiares, utilizando algunas metodologías 

participativas tales como: "el método del caso" y la "conferencia-Coloquio" 

con apoyos audiovisuales y en pequefios grupos. 

El claustro acadénico está formado en su mayor!a por padres de familia, 

personas con experiencia y profesionales en las ciencias de la educaci6n y 



la orientación familiar. Trunbifo se cuenta con especialistas en diferentes 

disciplinas intimanente relacionadas con la educación. 
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Gran parte de los profesores se han capacitado en el Instituto de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Navarra (España) y en el Diplanado 

sobre familia de la Universidad Panamericana de Mé.xico, y han asistido a 

múltiples seminarios, programas de orientadores y congresos nacionales e Í,!! 

ternacionales lo- que los hacen profesionales de la Ciencia de la familia 

cano segunda profesión. 

Los egresados del IEF, son invitados a monitorcar equipos en cursos pos

teriores y a participar en programas avan;?ados, para convertirse posterior

mcrnte en orientadores familiares. 

Ml1l'OOOLCXlIA 

tas acciones del lnstituto se realizan a base de conferencias, coloquios, 
pero principalmente a través de reuniones sananales de pequeños grupos uti

lizando la '\netodolog ía del caso". 

"El caso" es la descripción de una situación canpleja real y ligeramente 

modificada por discreción o por los objeti\<os que se persiguen, esto es 

qu~ los casos no son inventados, sino que son problonas reales de alguna 

familia que tiene intención de plantear una situación paradójica, de es

cuchar aquello que opinan otras personas que han tenido experiencias si

milares, puesto que todos son padres de familia y son educadores; se na

rra el caso por parte de un profesor del Instituto o algún participante, 

ruando se narra el caso se tiene que canprender que es lo que sucede cxac

tmnente, se tendrti que juzgar, es decir, ver algunos e1enento5 dete1minan

tes y "tratar de dar soluciones, el carlicter dromfitico del caso, impone al 

lector una especie de participación, entre los integrantes del grupo se 

provocan juicios, se tanan decisiones y posiciones. 

lQJ~ ventajas se encuentran al utilizar el método de caso? Para dar pie al 

estudio de las posibles soluciones variadas y mmerosas segCin las circuns

tancias que el caso ofrece es necesario seleccionar los datos importantes 

para definir el problena de fondo y tambi~n sus ramificaciones, €sto mejo-



ra la capacidad de tomar decisiones, por lo que requiere cierta madurez 

y experiencia en situaciones c0010 la las del caso, mejora tanbién la ca
pacidad analítico-sintética y la capacidad de canprender puntos de vista 

diferentes, esto entre los porticlpantes tiene tma gran importancia, porque 

muchas veces los padres de familia se pierden tras los <latos y no logran 

ver el problrn1a principal. Precisamente cuando estlin los padres de familia 

analizando casos de situ:icioncs reales que viven otras familias les penni

te salirse un poco de los problanas en los que están involucrados d!a a 
dfo y que adem~s los canplican oootivamentc r de este modo pueden tener 

una capacidad de anfil is is más critica y al misno tionpo logran sintetizar 

sus experiencias y ver la luz prccisrnlent(' por cierto conocimiento ana16-

gico de lo que sucede en sus fa.mil i::is; los a}11Jti mucho ver cano pueden 

resolver algún problana o alguna situaci6n. 

Otro punto que se puede observar <le las aportaciones que se obtienen al 
manejar los casos es que se consideran las situaciones vitales cano con
juntos de elementos intcrdependicntes y se pueden estudiar entonces cada 

variable en función del conjunto. Se entrena en el descubrimiento del pro

blena, se plantea con cst.J finalidad cada situaci6n, se pe1mite libertad 
en la aportación personal. Esta dltjma permite que las personas que verda· 

deramentc tienen problemas en sus farnilias y muchns veces no se han plan

teado la posibilidad de poder aportar algo personal, si611pre estfu esperan

do a que se les M algo, algtin el611ento externo para ayudarlos, entonces 

es maravilloso ver cano un misno padre de familia que no se habfo dado 

cuenta que ~1 tiene la solución que solamente es cuestión de manentos de 

reflexión, de meditación, de atenci6n, de considerar qué es lo que tiene 

entre manos, es entonces cuando realmente se da cuenta que hay algo que 

tiene que solucionar, que puede solucionar; enriquece su capacidad de li. 

bertad puesto que se hace responsable )' canpranetido. De esta manera se 
enriquece la capacidad de responsabilidad de todos los participantes y de 

los profesores también. 

¿Q.!é tipos de casos son los que se manejan? Los tipos de casos son los 

incidentes significativos que abren un problooa o denotan una situación 

penosa, se trata del desarrollo de una situación a lo largo del tiQJ)pO 

que puede o no ser secuencial; también se pueden resolver los casos en di

ferentes partes, es decir, en una scsi6n se lee una. parte del caso, anali

zan la situación, plantean los hechos, qu~ problClllas hay, qui; soluciones 
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les pueden dar. En una sesi6n posterior, se lee la segunda parte de lo que 

sucedi6 y €sto tanbi€n ayuda mucho pues se ve que las soluciones más o 

menos fueron aceptables, viables y abre grandes cuestiones. 

Una persona con una situaci6n bastante anbarazosa es un mancnto en el que 

puede ser motivo de un caso y también un manento de suspenso profesional, 
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es decir, un problona relacionado con nuestra actividad profesional. Cuando 
se habla de un momento de suspenso profesional, puede ser el problema que 
teq¡a un ama de casa, el problema del marido en su actividad o puede ser 

el problema que tenga al¡;uno de los hijos que ya están en una tarea pro

fesional. En estos casos se retana la situaci6n en el grupo y trata de 

solucionarse, dejando por el manento el caso que se estaba revisando, es 

suspenso profesional porque se pone en juego la capacidad del orientador 

familiar de manejar una situaci6n imprevista. 

¿Cáno se redacta y elabora un caso? Antes de adentrarse en una sola proble

mática para poder redactar y elaborar un caso, se va entonces a ligar todos 

los datos de esta situaci6n, se ven los efectos sociales que la crean, se 

reconocen los sentimientos, las costunbrcs, las actitudes, los fines de los 

protagonistas, se describen tanbién el anbientc natural y ht.unano, es decir, 
la €poca, lugar y momento, se reúnen todos los elementos en torno a un pun

to crucial o IfiJ!llento culminante, es una redncci611 llena de historia que de

be corresponder a la capacidad de análisis de los participantes, a su ti -

po de vida y de relaciones. 
Tambi~n se trata de no introducir la situaci6n con una relaci6n causa-efec

to porque no se trata neccsariancnte de señalar culpables a detcnninadas 

situaciones, sino ver qué está sucediendo, atenerse objetivamente a los he

chos que se plantean y ver la posibilidad de solucionar todas estas situa

ciones. Desde luego que si se infiere alguna causa que est~ motivando algún 
trastorno se aplaca esta causa pero en medio de toda la interacción familiar 
es decir, tratando de que todos los miembros de la familia se ayuden para 

salir adelante. 

Se evita disimular datos, so pretexto de defender una situaci6n ulterior, es 

decir, que se plantean las situaciones reales cano son absolutamente. No se 
debe decir algo extral\o al caso, no se canbian nanbres ni se interpretan per

sonalmente los hechos, se evita querer decir todo en vez de ceñirse a lo re· 
gistrado. 
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El objetivo del Instituto es el de preservar la búsqueda de la mejora de 

la familia ya que ~sta es el nlícleo mfis pequeño pero principal de la so

ciedad. Consideran que la infonnación y fonnación debe ser de padres de 
familia o matrimonios interesados en el tena que cano una segunda profesión 

o principal trabajo se dediquen a la fonnación y al mi9Jlo tim1po ayuden a 

otros padre5 de fanilia iguales a ellos; a los que conviene recordarles al

gunos aspectos bien conocidos por todos o del conocimiento mutuo por medio 

de experiencias personales transnitidas a tra\•6s de los participantes; en 

los programas se les anima a buscar un mejor desarrollo personal y fami -

liar. 

Se considera que la Orientación Familiar no debe reducirse a un conjunto 

asistm1~tico de procedimientos prdcticos de padres de familia con éxito 

en Ja crianza de los hijos canunicando a otros padres de fanilia con me

nos experiencia en la e<lucaci6n de sus hijos por ra:oncs obvias no se pue

de reducir tanpoco a una buena vóluntad o unos cuantos consejos ttknicos 

generales o recetas de cocina, sino el enriquecimiento mutuo o la implan
taci6n de conocimientos Jnterdisciplinarios universales con mucho sentido 

canlín, fundamentados sistan&ticamente obtenidos para la acci6n orientado

ra de quienes tienen interés en el mejoraniento social y familiar. 

Es importante que cuando se est~ atcndicn<lo un caso, realmente los padres 

de familia pasen por un manento de apertura en que escuchen cuales son 
los problanas que tienen familias similares a la suya puesto que todos 

los problanas al final de cuentas tendrán alglín fondo familiar y la sen

"1ci6n que~e puede plantear es la de salir con una receta, pero se les ha

ce ver que todas las situaciones pueden tener ~ solución diversa, lo 

importante es ann 1 izar r reflexionar, no esperar a que alguien nos re -

sueh"a el problm1a. 

Hasta aqui se han analizado las carscteristicas generales de las Institu

ciones que nos ocupan, sin embargo para obtener datos más objetivos y sig

nificativos realizamos un estudio mlís profundo al que llamamos Evaluaci6n 

Institucional • 



EVAUJACION INSTI'IUCIONAL 

La Evaluación Institucional que presentanos a contimiaci6n está basada 

en el modelo utilizado en el Centro de Estudios en Educación (Aq¡lo E~ 

pallo!) por la Dra. en Pedagog1a Rita rerrini Rfos, específicamente en 
el módulo de Diseño C\irricular. La base teórica de esta propuesta se 

sustenta en los siguientes autores: Octavi Fullat, Fcrrández-Sarramo

na, Bnaruu.iel Mounier, Nieves Pereyra de Gáne:, entre otros. 

Este modelo contempla cuatro 6reas a anal izar: 

I) Filosoffa que sustenta la Institución. 

a) Corriente filosófica. 

b) Autor o autores. 

e) Caracteristicas. 

d) Tipo de hanbre que se pretende fonnar, 

e) Tipo de Educación (Axiología, Ontol(\!ía, Teleología), 

2) Relación entre la Política Educativa Nacional r las propuestas de la 

Institución. 

En esta parte, el anfilisis se presenta a travl!s de cuadros en donde se 

espccHica el §rea o aspecto a describir; la segunda columna corresponde 

a las fuerzas de crec.imíento, es decir, los aspectos positivos que ind!_ 

can avance en el área respectiva; la tercera coltunna es para las fuer
zas de resistencia, entendidas cano aspectos que obstaculizan e 1 desarre_ 
llo de lo que se plantea cada §rea en teoría. La colt>lma de prioridades 

describirá a manera de sugerencia lo que debe ser y debe darse en cada 

área. 

3) Diagnóstico social y antropológico: 

Este apartado consiste en el análisis de los valores que propone la 

Institución para la fonnaci6n de un detcnninado tipo de hanbrc y por en

de de una sociedad. Los datos se orden en colunnas: la primera correspo!!_ 

de a las areas segGn la jerarquizaci6n de los valores: 1) valores infra

humanos, 2) Inframorales: cconánicos, no éticos, estHicos,sociales. 

3) Valores morales. 4) Valores Religiosos. La segunda colunna corres

ponde al valor del que se estli tratando y la tercera al antivalor que 
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es la contraparte del valor (lo contrario). La colunna de crisis sella la 
el resultado de la ausencia del valor. 

4) Teorias Psicol~icas y Pedagógicas en las que se basan los programas 

de la Institución. 

a) Corriente. 

b) Caracteristicas. 

e) Leyes. 

d) Ccncepto de educación. 

e) Didfictica. 

La Metc<lolt'gfa de este modelo consistió en el registro y anUisis de los 

puntos mencionados; la infonnaci6n se obtuvo por medio de entrevistas de 

tipo infonnativo y cuestionarios a diferentes personas de las Instituci~ 

nes, asimismo se llev6 a coba un anfilisis de contenido de los doctll\entos 

que proporcionaron las instituciones. 
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EVA111ACION INSfI'IUCIONAL DIF 

I. FILOSOFIA DE LA FSQJELA. 

El Sistana Nacional para el Desarrollo Integral de la Fronilia (DIF) es un 

organisno del Gobierno Federal que se sustenta en la Filosoffo de la Revo
luci6n Mexicana; la cual est!I en favor de los derechos del hanbre, del 
individuo y de la colectividad, luchando as1 por una organizaci6n social 

inspirada en los valores de justicia, igualdad, libertad y participaci6n. 

La Adnihistraci6n l'llblica ha tanado la uetenninaci6n de transfonnar la so
ciedad para garantizar la justicia social y que sus integrantes alcancen 
los minimos de bienestar, mejorando su capacidad por medio de la Educación, 

lo que da cano resultado el que te!'€• salud corporal e intelectual sufi

ciente y que al lograr su capacitación, pueda hacer efect±Vo su derecho 

al trabajo y por este medio el acceso al resto de satisfactores a los 

que en igualdad de oportunidades tiene derecho. 

11 La Revoluci6n Mexicana conjuga libertad con 

justicia, derechos individuales con derechos 

sociales, iniciativa privada con iniciativo. 

estatal y con posibilidades mixtas de asoci!, 

ción, entraña la posibilidad de redistribu -

ci6n del ingreso por la v!'.11 inductiva y no 

por la imperativa y esto por ser actual, co~ 

tinúa siendo la base en la que se apoyan las 

pol!ticas y loa programas institucionales P!1.. 

ra hacer avanzar a los marginados, cuya pr!.!!. 

ctpal manifestación se encuentra en el medio 

rural y siendo su canponente infantil muy -

cercano a la mitad de eu población, México 

está deCidido a que esas nuevas generacio -

nes se capaciten para ayudar al desarrollo 

de un pa!e más libre, más justo y avanzado, 

para que tengan acceso a disfrutar de él 

todos sus habitantes. 

Por otra parte, el modelo mexicano de biene.!. 

tar social considera al niño, a la familia y 
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a la comunidad cCIIlo entes integrados; as{ los 

programas de atenc.ión al niño se realizan de~ 

tro de la familia, célula básica de la socie

dad, cuya participaciOn se pr0tnueve y organi

za en beneficio del desarrollo de la comuni -

dad," (23) 

TIPO DE l:t}.IBRE Y SOCIEDAD qJE SE PRETENDE FORMAR: 

Una sociedad igualitaria a través de la asistencia social a los indivi
duos marginados en su calidad de mianbros de una canunidad, es decir, e!!. 

csuzar los esfuerzos en beneficio de la poblacii5n marginada y de las pe.!: 
sonas incapacitadas o en desventaja social y cultural, para contribuir 

a su desarrollo individual y colectivo. 

TIPO DE EOOCACION: 

Para llevar a cabo sus actividades, el DIF a través de sus programas de 
asistencia social educacional ha desarrollado diversos modelos de aten

ci<5n educacional cuyas características se errnarcan en dos tipos de edu

caci6n: Educación formal y No formal. 
EWCACION F~: El DIF en coordinación con el Sistema F.ducativo Nacio

nal, pranueve un proceso de Enseflanza-Aprendizaje dinfmico, en forma 
sisten4tica y progranada, en tiempos espedficos y con personal califi

cado, en los niveles preescolar, primario y secundario. Se otorga este 
servicio cuando dificultades diversas cano estar fuera de la cobertura 
del Sistana Educativo Nacional, el horario de las madres que trabajan 

y otros, no penniten que niJ\os y j6venes o adultos en aptitud de apren
der asistan a la escuela. 

EDJCN:ION NO FORW..: Se trata de actividades educativas, organizadas y 

s!stem4ticas 1lirigido a desarrollar experiencias y habilidades que capa

citan a las personas para satisfacer sus necesidades y solucionar sus 
problE111as en diferentes !lmbi tos. 

Dentro de este tiltimo tipo de Educación es donde se ubican las activi

dades de enseftanza canunitaria cano la "Escuela para Padres" del Ins
tituto Nacional de Salud Mental del DIF. 

(23) DIF. Linellllientos Gubernamentales. pp. 47-48 
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II. RELACI~ ENJ'RE LA F<lLITICA IDJCATIVA NACIONAL Y LAS PROl'UESTAS DEL DIF Y EL IEF. 

NIEAs FUERZAS DE CRECIMIEN!'O FUERZAS DE RESISTENCIA PRIORIDADES 

Educación: "'Gobierno can.prometido Al Estado le correspo~ Que las demandas 

r:i1an Nacional con las auténticas d!. de decidir ya que la de la población 

d.e Desarrollo mandas y aspiraciones pluralidad de la soci~ mayoritaria se 

(l!HH). de la población. dad se manifiesta en 2... transformen en 

cesiones contraria en acciones gubern!_ 

torno a un misno probl,!. mentales. 

ma. 

'Plan Nacional *Consulta popular. 

de Educación, *Plnneación Donocriitica. 

CUltura, Re-

Cl'eación y 

Deporte 1984- •Prc:oover el desarrollo No se convoca a los P.! Rettlizar consultas 

1988. integral del individuo drea de familia a opi- populares para que 

y de la sociedad mexi- nar en relación al 'Pro- las necesidades de 

cana. grBl?la Nacional de Educ.! la familia mexicen 

ción, Culture, Recrea - se cono:e.can. 

ción y Deporte 1984-88 

y otros. 



IAJIEAS FUERZAS DE CRECIMIENTO FUERZAS DE RESISTENCIA PRIORIDADES 

*Ampliar el acceao a No se especifica. en que Ampliar el acceso 

la educación, cultura, constate la "fonnación efcctivrunente, • 
rc.ctel\ción y deporte a int~ral del individuo" la educación en 

todos los mexicanos. t"odos sus niveles 

y modal ida.de a. 

*Revolución Educativa se propone el mejora -

miento de las cosas, no 

de lae personas. 

Loe administradores no 

pueden encargarse de la 

educación 1 se requieren 

además de otros profes!~ 

nietas. 

No siempre las metas pt2_ DifuaiOn del pro-

pucataa cuantitativamen- yeeto y BUgerencia: 

te aon laa mejot:es para aobre el millllo~ 

lograr resultados cu.ali-

tat.ivoe. 



!AREAs FUERZAS DE CRECIMIENTO FUERZAS DE RESISTENCIA PRIORIDADES 

*Educación ca:t1:0 proce-

eo de fomación pere2.. 

nal y de constante 

búsqueda • 

*Desencadenar cambios 

cualitat tvos en la 

educación. Que estas propuestas 

se conviertan en 

#li:La educación en las au- realidades y no se 

las deber! formar hiibi- queden en discurso, 

tos de manera que se 

propiéie el desenvol-

vimiento de procesos 

intelectuales, afect_!. 

vos y ooci&les del 

individuo. 

•Renovación Moral No se ~plicitan los Difusión de la Pedag 

principios de la mo- g!a que sustenta el 

<al que debe rcnova!. proyecto . ... 



AREAS FUERZAS DE CRECIMIENTO FUERZAS DE RESISTENCIA PRIORIDADES 

Falta de recursos. 

Descentraliz.ación de 

la cultura y no dif~ 

renciae culturales. 

Perfil del docente no 

adecuado a la Revolu-

ciOn Educativa. 

Ex:cceo de maestros e Preparación y adecU~ 

imposibilidad de o-- ción del proyecto a 

torgarles plaza. la realidad mexica -

na. 

Deficiencia en la C.!!_ 

lidad de la enseñanza 

primaria. 

IEcon&:iica *Cmbio estructural. 

*Elevar la calidad 

de la educación. 

•Descentralizar 

la educación. 



;.REAS FUERZAS DE CRECIMIENTO FUERZAS DE RESISTENCIA PRIORIDADES 

•Mayor cnlidad magiet~ Elevar la Educación Nor- Elevar primero 

ria!, mal a nivel Licenciatura la calidad de 

no es elevar en todo la vida del mag 1,! 

calidad magisterial terio. 

•Revieion de planes y No hay maestros con vo- Dignificar ante 

programas de estudio. cación ni programas con toda la pobla -

libertad y verdadera ción el papel 

descentralhac ión. del maestro. 

*Educación ind{gena. Daja drástica de la matr1 

culo normalista. 

•Alfabetización y Logros alcanzados en ma-

educación tecno- teria educativa más cuan-

lógica. titativos que cualitati- Ampliar la coberttc 

vos. ra de estos progn 

mas. 

Educación indlgena no ade 

cunda a ln.s caracter!sti 

cas y necesidades de las 

diversas culturas. 



!MEAS FUERZAS DE CRECIMIENTO FUERZAS DE RESISTENCIA PRIORIDADES 

Social *Retcma los valoree 

humanos. 

*Se re.salta la función Madrea solteras, divor- Partir de 
integradora de la f,!! cio, incorporación de la situac!Ón 

miUa. la mujer al mundo lnbo- real de la faro!-

ral y desempleo, lia mexicana ac-

tllal. 

•Refuerzos preferente- lnsatiefacciOn 

mente dirigidos a las de lae necesidades 
:zonas marginadas rur! básicas fundamentales, 

lea y urbanas. 

*Campaña.e de plani!ic.! Ignorancia y mie- Planeación de loe 

ción familiar coadyu- do de loe padree de progrsmas de acue~ 

vando a un crecimiento familia. do a las circuns 
demográfico equilibra- cias del deatinat~ 

do. rio. 

*F.ncauzar esfuerzos en No hay recursos suf _!._ Fanentar eetoe 

beneficio de la pobl_! cientes para empren- esfuerzos. 

ción marginada y de der estas acciones. 

las personas incapaci-

tadas o. en desventaja 
cultural. 



ilREAS FUERZAS DE CRECIMIENTO FUERZAS DE RESISTENCIA PRIORIDADES 

*Encauzar esfuerzos en No hay recursos eufi-- Fomentar estos 

beneficio de la pobl!_ cientes para emprender esfuerzos, 

ción marginada y d:.? cstaa acciones. 

las personas incepa-

citadas o en desven-

taja cultural, para 

contribuir a su des.!_ 

rrollo individual y 

colectivo. 

Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-

94 

CSG 

EducaciOn *Desarrollo artQéÍnico 

de todas la~ facul-

tadee del ser humano. 

•Faaentat el anor a 

la patria y la con-

ciencia de solida-

ridad y justicia. 



~REAS FUERZAS DE CRECIMIENTO FUERZAS DE RESISTENCIA PRIORIDADES 

""Educación Nac ionnl para Pac:o aprovcchnmtenco 

atender nuestros problE- educativo. 

In.AS, 

lngerencia de valores 

extranjeros. 

•rransfornaciOn educa.ti-

va para la modernh:ación Redefinición del rol 

del pata, del maeatro, el nhim 

no, los contenidos y 

la lnstitución. 

1 "'La educación debe orlen- Educación desigual pa-

1 

tarse al desarrollo y ru alg\moa grupos de la 

bienestar de los difc- población. 

rentes grupos sociales 

de la población. 

*Mejoramiento de la edu- Demagogia y poco fortale-

c:ac.ión desde el nivel cimiento de la democracia~ 

preescolar hasta el 

postgrado, incluyen-

do ~ducac15n técnica 

y universitaria. 

Social *Impulsar la t:educción 



FUERZAS DE CRECIMIENTO 

de la tasa de crecimien

to demográfico, a través 

de programas de planif 1-

cac:ión familiar. 

FUERZAS DE RESISTENCIA PRIORIDADES 

**Lo referido al área social en este sexenio es retomar los 

planteamientos ya señalados en el sexenio anterior, ya que 

al momento de realizar esta investigación aún no se insti

tuyen los nuevos lineamientos que en materia de familia re_! 

llznrá el nuevo período presidencial. 

Por otra parte, cabe señalar que la información vertido en 

estos cuadros es sélo miÍs esquemática y complementaria a la 

que ya antes se señala en este misno capítulo. 



IV. TEORIAS PSICOL(X;ICAS DEL APRENDIZAJE P.!f : 

La Escuela para Padres del Instituto Nacional de Salud Mental del DIF no 
se puede erunarcar solamente en una teoría psicológica del aprendizaje, ya 

que la meto<l.olog:ta utilizada (conferencia) permite que cada especialista 

maneje distintas corrientes cano comlucti$Ino y psiconnálisis. 

Por esto consideramos innecesario cxpl.ic.1r cada una de estas corrientes, 
p.icsto que los objetivos de 1n Escuela para Padres no se alteran nl exis~ 

tír djversidaJ de posturas. 

V. CARACTF.RJSTICAS IJE LA CORRJFNTE Pl-D1\GCGJCA DIF: 

El objetfro general de la Escuela para Padres del DIF es: 

Al finalizar el curso los padres o futuros padres 

habrán adquirido los conoc iroicntos, descrezas y 

habilidades que lee penn!tan reconocer el proce

so nonnal del crecimiento y deoarrollo, desde la 

formación de la pareja hastn la adolescencia de 

la progenie. 

Es as'l, que la finalidad de la Escuela para Padres es infonnllr a los !!_ 

sistentes a los cursos sobre las caractcri:sticas del crecimiento y des! 

rrollo "normal" para que identifiquen cualquier desviación en el mismo. 

La Metodologfo que se utiliza en la Escueln para Padres, para la trans

misión de la información, consiste en la exposición de temas específicos 

dados por especialistas (médicos, psíqufatras r trabajadores sociales 

psiqui§tricos). Las técnicas didácticas empleadas son conferencias, sim· 

posios y mesas redondas; apoylirnlosc con recursos audiovisuales y mate -

tial didáctico cctno: rotafolio, esquemas y modelos as! cano folletos y 

material informativo impreso para los participantes. 

Estas técnicas y materiales didlicticos no se seftalan en el programa; cada 

especialista Jos eliRe y utiliza a su criterio. (Ver anexo "C''). 
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Por lo anterior consideramos que la Escuela para Padres del INSAME-DIF 
no se emarca dentro de una corriente pedag6gica especifica, sino que 

se basa en la Eclucaci6n no fonnal, quedándose en un nivel infonnntivo. 
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EVAWAC!ON INSTI1UCIONAL ~ 

I. FILOSCFIA DE LA ESOJEl.A: 

El Instituto de Educación F111ttiliar se ennarca en una filosofia cristiana 
que se basa en la vida y la enseñanza de Cristo; aunque aparentanente el 

cristianismo significa una fe religiosa, implica tsmbi~n una concepción 
de la vida y una idea del hanbre. 

Ante la necesidad de la fe cristiana de organizar un cuerpo doctrinario 

que representara los dogmas y que los protegiera de las doctrinas paga· 

nas, se constituye un movimiento ideo16gico conocido con el nonbre de 

"patrtstica". Este movimiento tiene dos vertí entes de acuerdo con las m~ 

dalidades del pensamiento latino y griego, surgiendo así, el pensamiento 

cristiano latino u occidental basado en el sentido práctico de la vida 

humana y el griego u oriental basado en la especulación teor~tica. 

San Agustin (354·430) es el pensador mfis relevante de la pntr1stica, para 
él, la vida toda del hanbre debe ser un camino hada Dios. El saber luna· 

no, es un don recibido de Dios, y debe usarse con miras a ser instrumen· 

to para conocerlo mejor. El pensamiento cristiano posterior a San Agustfn, 

no declina en su afán de ruscar caminos para una vida asc6tica, y para 

justi~icarla. Igualmente la disciplina en lo tocante a la fe, la caridad, 

la vida, fue objeto de reflexiones por parte de algunos sacerdotes; ade· 
m!s el pensamiento cristiano se propuso esencialmente la construcción de 

un sistema filosófico en el que la nz6n y la fe tuvieran concordancia 

(la escollistica). 

En el proceso de integraci6n de la filosofta cristiana, surgieron varia· 

das escuelas y destacaron mmierosos pensadores, ast aparecen en oposición 

las opiniones de algunos pensadores con ratees plat6nico•agustinillllBS cano 

son San &Jenaventura y las de Santo Tanás de Aquino representante de la 

tradici6n aristotélica. 

flmbos, al abordar el problema del hanbre y su destino, se plantean la 
cuesti6n del sentido y fin de la educaci6n. 
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Para San fuenaventura, el fin de toda educación es Dios, y para alcanzar
lo, ha de llevarse el alma, por la via mistica, hacia el ct.rnplimiento de 

una serie de grados de perfocci6n, que van desde lo sensible hasta el éx

tasis, reconociendo la existencia de Dios en el alma porque se siente y 

no porque la razón lo advierta y canpruebc; la educación cultiva la dis

posición para la fe. 

Para Santo TCl!l~S de Aquino la verdad reside en el alma humarui, pero en 

fonna de potencia, consistiendo la labor del maestro en convertirla en 

acto; el maestro no transmite su ciencia al alUl\no sino que ayuda a és

te a fonnarse dentro de s1 una ciencia onáloga a la del maestro, y ello, 

porque la palabra y los signos que emplea el maestro, son más aptos para 
generar el proceso intelectual del alumno, que las imágenes sensibles de 

éste, ocurriendo una cosa similar a la del médico que no transmite su sa

lud, sino que pranueve en el cuerpo del enfermo, el restablecimiento de 

la salud, cuyo germen está en el cuerpo mismo. En cuanto a la educación 

moral, advierte la necesidad de femar buenos Mbitos a través del ejer

cicio y no por unos preceptos, el fin de toda la l'ida moral es el bien 

supremo de Dios. 

Ante esta polémica de posturas se advert1a la insuficiencia del método 

silogfatico como camino del conocimiento y se fortalecía cada vez más 

la postura tanista. + 

nro DE ID!mtE ~ SB PRETENDE FO™AR 

El tipo de hanbre que se pretende formar y subyace en esta filosoffa se 

cootpone de alma y cuerpo ya que, además de entender, siente; sentir es 

\Dla operación al misno tiempo del cuerpo y el alma. En el aspecto moral, 

la preocupaci6n principal es salvaguardar la libertad del hanbre y ni la 

presencia ni la predestinaci6n divina anulan esa libertad. Las potencias 
racionales no están determinadas en un s6lo sentido cano las naturales, 

sino que pueden actuar en varios, según su "libre albedrío" que está o

rientado hacia lo que cada quien considera lo mejor para si, o cano la 

La filosoffa tanista implica la diferencia de naturaleza entre el co
nocimiento sensitivo y el conocimiento intelectual. 
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fuente de mayor felicidad (eudenonisno). El libre albedrfo esU en dispo· 
142 

sid6n constante (habi tus), lo que hace difkil una elecci6n contraria, de 

aqui que todas las virtudes son habitus por los que el hanbre tiende a o· 
brar rectamente y sigue siendo libre de elegir la acci6n contraria. 

Las principales virtudes morales runanas son: la justicia, templanza, pni· 
dencia y fortaleza. lln el aspecto social el hanbre en canunidad • en esta 

filosofia • se rige por tres órdenes de leyes que orientan la vida social 

al bien cOOl!in: la ley natural, que se funda sobre la raz6n, la ley humana 

o positiva establecida por los hanbres, que se funda sobre la ley natural 
y la ley divina o relevada que dirige a los hanbres hacia su meta sobreIUl
tural, la eterna bienaventuranza. ++ 

nro DE filJCACION: 

El concepto de Educaci6n que plantea el JEF y que respon:le a la filosofta 

ya descrita, es el que sustenta Victor García Hoz en sus Principios de 

Pédagogfo Sist3111itica, para él la educaci6n es el perfeccionaniento inten

cional de las potencias espedficas h!lllanas. 

III. DIN;NOSTIOO SOCIAL Y ANTROPOLOOICO. 

++ En cada hanbre la espiritualidad tiene que triunfar por encima de su 

naturaleza instintiva. 



III. DIAGNOSTICO SOCIAL Y ANTROPOLOCICO (DIP): 

AREAS VALORES ANTIVALORES CRISIS 

Infrahumanos Salud F.nf ermedo.d Estancamiento del desenvolvimiento 

humano. 

JlJmanos 

Inframoralea 

Valores 

EconÓtllicos: Riqueza Pobreza Margirtac!Ón 

Vtllores no 

éticos Ciencia Prácticas crnp!ricas Subdesarrollo científico y tecno-

lógico. 

Valores 

estéticos Arte Ignorancia Atraso en el desarrollo cultural e 

ignorancia de la historia y las 

tradiciones mexicanas 

Valores 

Sociales Asistencia nesnmpnro Marg !nación 

Social 



AREAS VALORES ANTIV ALORES CRISIS 

Orgnniznc ión Dcsorgan iznc ión No l\hy cohcsiOn social. 

Colectividnd Individual tamo Ego{omo. 

Part te ipac ión lndiferencfo Negligencia. 

1ntegración Desintegrnciéin Decadencia social. 

Conviv('ncia Aislamiento Desunión. 

Nacionalimo Antinncional ismo Fal rn dC' identidad. 

Igualdad Desigualdad Marg !nación. 

Solid6r !dad Individualismo Ego!smo. 

Valores 

Pioralee Just te.in lnjustic!a Desigualdad, 

Responsabilidad Irresponsabilidad Indiferencia. 

Respeto Desconsideración Indiferencia. 



lll. D!AGNO.S'Í!CO 'séiéfAL Y ANTROPOLOCICO (IEF): 

~ VALORES M'l'Il'Al.ORES CRISIS 

!Valores 

humanos 

Inframoralee 

tNo Eticoe Verdad Mentira lncredull.dad. 

Sociales knistod Enemistad Aislamiento. 

Confianza Desconfianza Eacepticimo. 

Participación tndifere.ncia /lpat!a. 

~orales P:rudencia Imprudencia. Negllg.,,cia, 

Justicia Injusticia CotruPción. 

Fortaleza Debilidad !neeguridad. 

Templanza Gula Exceso. 

Respeto Desconsideración Inconscj,encie., 

Dlgnidad Indignidad Desvalorización. 

Responsabili¿ad IrresponsabUidnd Negligencia. 

Generosidad Tacnñeda Desigualdad. 

Laboriosidad tmProductividad Estancamiento• 

Sobdedad Exageración Inmodernción, 

eo0Perac1on Desinterés Aislamiento~ 



TV. TEORIAS PSIOJUXiICAS DEL APRENDIZAJE .!.§': 

El lnsti tuto de Educaci6n Familiar realiza sus labores de orientaciOn a 

trav~s de la metodologia de estudio de caso (la cual ya se ha descrito 
en fonna amplia y detallada anterionncnte). 

El hecho de llevar a cabo esta t'~cnica hace que los profesores del 
Instituto reviertan en sus sesiones de trabajo con los padres de fmni
lia, diversidad de conceptos de diferentes corrientes psicol6gicas, y 

siendo que los objetivos que se buscan al utilizar el m~todo del caso 
son: 

- Facilitar a los padres el conocimiento de su propia situaci6n fami -

liar. 
El conocimiento de los distintos aspectos de la educaci6n de los hi

jos. 

- Facilitar la tema de decisiones a los padres de familia sobre cier
tos problemas. 

- Mejorar la capacidad analitico-sintética, 

- Mejorar la capacidad de canprender y aceptar puntos de vista diferen-
tes sobre un mismo problema. 

Nos damos cuenta que se utilizan conceptos que van desde la teorfa 

Psicoanalitica, que podemos observar al leer los casos de sus notas 

t~icas, hasta el manejo de sentimientos y esquemas de mecanismos de 
defensa que nos hacen recordar el trabajo cano grupo de aprendizaje, 

sin embargo esta mctodologfo no se lleva a cabo en el Instib:ito de for

ma intencional, s6lo hacemos notar que se utilizan algunos elementos de 
éste, Por lo tanto consideramos que la instituci6n no tiene una corrie!! 

te psicol6gica bien definida. 
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V. CARACTERISTICAS DE !A O'.lRRIENJ'E PEDN:;CGICA IEF: 

El IEF tona cano fundamento el Concepto de "Persona Humana" la cual per

tenece a la corriente Personalista que a continuaci6n describimos. 

Los representantes de la corriente Personal is ta son varios: Mounier, 
Barne, &tber, Lacro:ix, Xirau, :locoeur, etc., por lo que fácilmente pode~ 
m:is darnos cuenta que bajo la denaninaci6n "personalismo" se encuentran 

pensamientos diversos, pero a pesar de esto existe un denoninador can!Ín: 

la persona es un elemento de la naturaleza hunana, el hanbre es ·persona, 

posibilidad de valer y a su vez personalidad, lo que ha llegado hist6ri
camente a valer. 

El Personalismo es la tona de conciencia y la reflexi6n critica sobre 

la intenci6n que pueda tener el ser humano de edificar la persona en ca-

da uno y en las relaciones sociales para que haya un objetivo encaminado 

hacia una !Mnanidad conpleta. Por lo tanto la persona no es algo dado, nl 
go de lo que se parte, sino algo a producirse desde una exigencia de per

fecci6n. El hanbre en cuanto persona es el impulso perfeccionador de la es

pecie h.nnana. 

"El personalismo es toda doctrina y toda civili

zación que afirma el primado de la persona huma

na sobre las necesidades materiales y sobre todos 

loe mecani1Dos colectivos que sustentan su desa

rrollo. No es fácil definir la persona ya que 

no es una 11 coas 11
, una sustancia sino un princi

pio de impreviaibilidad ••. se trata de una f!

loeof!a de la existencia encarnada y no de un 

espiritualiemo subilimado o ideolÓg ico." (24) 

Hablar entonces del ser ln.mano en sentido genérico, es referirse al han

bre, y hablar del hanbre concreto y singular, es referirse a la persona 

runana. 
La persona es un ser Clnico e irrepetible cooipuesto por su naturaleza hu-

(24)0ctavi Pullat, FilosoHa de la Educaci6n, p. 424 
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mana: cuerpo y alma racional que lo hace trascendente y perfectible. 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS DE LA CORRIENI'E PERSONALISJ'A: 

En esta corriente el concepto de Educación es: Perfeccionamiento inten
cional de las potencias especHicamente humrulas. La educaci6n es per 

feccionamiento mediato de la persona hunana. 

Libertad de iniciativa, libertad de elección y libertad de aceptación, 

constituyen los objetivos fundamentales de la educación personalizada. 
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DIAGNOSTIOJ INSTI1UCIONAL 

DIF !E!: 

SIST&~\ NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE U. FAMIL!A (DIF) 

!Je acuerdo a los aspectos evaluados nnterionnente pod611os advertir aspe~ 

tos positivos y negativos <le esta Institución: 

El DJF constituye en cierta medida un acierto del Gobierno Federal en 

cuanto que pretende transfonnar la sociedad para hacerla m&s igualita

ria al ofrecer los mínimos de bienestar a la poblaci6n marginada, de~ 

cididos a lograr un país más justo, libre y avanzado; decimos que en 

cierta medida, ya que estos objetivos son planteados te6ricmnente y 

no se reflejan en nuestra realidad cotidiana, 

La Escuela para Padres del INSPME-DIF es uno de los organismos espe

cializados y ejemplo de la descentralización del Sist611a. 

- Un aspecto positivo de la Insti tuci6n es el considerar a la familia 

c0110 parte fundmnental de la sociedad, f01lentando el desarrollo inte

gral de la misma, a partir de la cobertura de sus necesidades bási

cas. 

U! creación de la escuela para Padres es otro ptmto positivo por par
te del DIF. En el caso de la Escuela para Padres del INSR-Ol-DIF tuyo 

objetivo es: 

"Que los padres de familia o futuros padres 

adquieran los conocimientos, destrezas y habi

lidades que les permitan reconocer el proceso 

normal y las desviaciones del desarrollo de la 

pareja hasta la adolescencia de la progenie; 

peruiitiendo as! acciones de prevención, de -

tecci6n y manejo de los problemas de salud 

m~tal en la descendencia." 
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Consideramos que el objetivo se está cumpliendo por las siguientes ra

zones: 

- El curso est!i planeado y estnicturado Je acuerdo a las necesidades 
que los misnos padres presentan. 

Todos los tenas son tratados por especialistas. 

- El curso estlí abierto a todos aquellos padres y futuros padres que 

deseen as is ti r. 

- El curso tiene un bajo costo. 
- hlen!!s el curso se ofrece a Instituciones diversas que lo soliciten. 

Sin enbargo, .la Escuela para Padres presenta las siguientes llmitantes.:_ 

- Los contenidos que se manejan son a un nivel meramente ínforinativo 

por lo que consideramos difl'.cil que se adquieran destrezas y habili

dades cano se seliala en el objetivo. 

- La ubicaci6n del INSA\IE no pennite el flicil acceso a todos los padres 

que quisieran asistir. 

- Algunos valores que subyacen la lnstituci6n (i~ualdad, solidaridad, 
justicia) no son congruentes con la realidad en que vivimos. 

&JGERENCIAS: 
- Realizar m~s escuelas de este tipo a nivel l'acional y permitir cada 

vez m§s el acceso a los pedagogos en estas acciones. 

- q.te las Escuelas para Padres no s61o se dirijan a la poblnd6n inte
resada en problenas de salud mental, sino que que se traten todo 

tipo de problenllticas. 

• Utilizar otras dinámicas metodol6gicas aden§s de la Conferencia. 

1 so 



El lnstituto de Educación Familiar es un organismo privado cuyos alca!! 
ces y limitaciones encontramos a lo largo de la Evaluaci6n Jnstitucio
nal: 

ALCANCES: 

Orientaci6n a los padres sobre diversos aspectos de la educaci6n de 

sus hijos. 

Fonnaci6n de Orientadores Familiares. 

- El concepto de Orientaci6n y Educaci6n que se maneja son suscepti

bles de ser aplicados en la realidad actual. 
Las personas que confonnan el claustro acadrmico del Jnstituto son 

de diferentes profesiones lo cual permite la realización de un tra

bajo nrultidisciplinar que enriquece aún más los objetivos y activi

dades de la Institución. 

LJMJTACJONES: 

- Es una Jnstituci6n de carácter elitista (costo) 

SI Gnica metodolog1a a seguir es el estudio de Caso lo CUJ!l limita 

el tratamiento del contenido. 

- Los ideales que sustenta el lnstituto: indisolubilidad del matrimo

nio, amor conyugal, fidelidad entre esposos, derechos a la vida, la 

procreaci6n y educación de los hijos, la libertad, el bien, la ver-
dad, son incongruentes con la realidad que vivimos, ya que factores 

de orden econ6nico y social impiden a veces el conservar la integridad 

de estos ideales. 

-"El costo de los cursos es elevado. 

- El concepto de familia que se maneja es tradicional, por lo que la 

mujer es vista "cano empleada del hogar" llamando a esto una profe

sión. 
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&JGEIIDiCIAS: 

- ~e los cursos sean m1is accesibles. 

- Canbinar el método del caso con otras técnicas grupales y de trabajo. 

- ~e las personas que moni torean el curso sean m~s preparadas en el 

campo de la orientaci6n familiar, ya que si bien, el ser padres de 
familia les ayuda l!Rlcho, no es suficiente; es importante y necesario 
que se les dé una preparaci6n especifica para orientar a otros padres 

de familia, 

De esta manera conclufmos el anAlisis de dos grandes opciones de 

Orientación FMliliar en Mfucico, cuyos alcances y limitaciones son el 
punto de partida para la creación de JUJestra propuesta y del desanp~ 
ño del Pedagogo en la misma. 
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"La prueba de toda educación es el momento 
en el cual el educador deja de actuar." 

HUME NECKER DE SAUSSURE. 



CAPITULO IV 

LOS JCM:NES JI HOY, LOS PMPES I'fl f'\01'1PNA: 
PliffiISfA FfMJCXJICA If CRIE!ffACHl'l FA'UWH EN ITTICO 



JV, LOS JIJilENES DE HOY, LOS PADRES DEL MA.!WIA: HACIA UNA PR0f1JFSTA 
PED.l\GCCIC.~ DE OR!Th'fACION FA\fIÜAR EN MEXICO. 

Una vez que hanos analizmlo las principales acciones de Oricntaci6n Fa~ 

miliar en México (D.F. y área Metropolitana) se hace necesario y opor~ 

no presentar una propuesta que retana los resultados de estos anlilisis 

y de alguna manera sintetiza aspectos de la información y íonnaci6n ad

quirida a lo largo de la Licenciatura en Pedagogía y otros muchos obte

nidos a través de la experiencia en la real izaci6n de esta investigaci6n. 

Esta propuesta consta de tres aspectos fundamentales: 

1) Marco Teórico: Hacia una Pedagogfa Fll!llil!ar. 

2) El papel del peclngogo en la Orientación Fmniliar: pr"J"esta a trav~s 

de la conformación de una preespecial izaci6n en Orientación Familiar 

en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Pedagogfo en la ENEP A

catllin. 

3) Acciones concretas del pedagogo en Orientación Familiar: cano prano

tor de Ja orientación familiar y responsable de las actividades aca

dlirnicas para la formación de orientadores familiares y de la puesta en 

práctica de ~stas en una Escuela para Padres. 

HACIA UNA PEDl\GCGIA FA\fILIAR 

El concepto de "educación de padres" surge en el siglo pasado y su pro

p6sito fundamental es formar la persona para su futuro papel de esposos 

y padres, Por tanto, ya que corresponde a una etapa innediatamente ante

rior al matrimonio y a §ste misno, cabe situarla dentro del contexto de 

la Educación Permanente. 

Ya en la antigliedad en Rana y en la falad Media la autoridad del padre era 

absoluta y concebida cano derecho de propiedad, es decir, podfa disponer 
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librencnte de la cducaci6n y futuro de los hijos, por otra parte la 
educación se limitaba a reproducir casi sin variaciones, los modelos 

heredad.os de conocimientos y conducta. 

Pn el siglo XVIT encontramos peticiones de consejos fonnulados por los 

padres sobre ln educación de sus hijos, en Locke. En C.SC' mi!mO siglo 

aparecieron otras obras referidas a nonnas que los padres debían tener 

en cuenta en la educación <le sus hijos, .:mnque se dedicaban principal

mente a la clase social acnnodada. 

Montaigne, Rahelais y Saint Simon aconsejan trunbién a los padres sobre 

la educaci6n de sus hijos. 

Posterionnente, en el sigla X\'III el acento ya no se pone en la auto

ridad de los padres. Rousscau insiste mfis en los deberes de los padres 

que en sus derechos. Estas discusiones entre el predailinio de los dere

chos y deberes de los padres contirn.tó por al,!...'llnos afias más, hasta que 

en Estados Unidos surge aproximadamente a partir de !815 un nuevo con

cepto de Educación Familiar con las reuniones de padres, que se extien

den en este pais con el nanbre <le "Asociaciones de madres de fami 1 ia", 

inspiradas principalmente por un esphitu religioso. &! desarrollo 

posterior tuvo mucho que ver con la obra del inglés Spenccr: 

"Educaci6n intelectual, moral y física" (1861). 

Después de la Primera Guerra Mundial, tona mayor auge la educación de 

los padres, gracias a In ayuda de la Fundación Rockefeller, cre§ndose 

incluso, Centros de investigaci6n sobre la fonna de dar esta educación 

a los padres y para sus hijos. 

En Francia, después de Roussc.'.lll aparecitnon otras obras encaminadas a la 

formaci6n de padres: Las cartas del Marqués de la Roselle, de Madame 

Beaunont (1764) y Adela Teo<lora de Madame de Gen!is, donde se confinna 

que el papel del padre merece un aprendizaje. 

Hacia fines del siglo pasado surgen las primeras reuniones de padres por 

iniciativa de algunos inspectores de enseñanza pr irnar ia. 
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En 1903 se crea la ''Uni6n Na.tional des parents educateurs11
• 

En 1978 Madamc Vérice conjuga los principios de la Escuela ?'lleva con la 

autoridad paterna r las ideas de autonanía de Ja persona del niño y crea 

5lI "Esa1ela de pn<lrcs11
• 

Actualmente existe la "Esruela de Padres y E.ducadores de París" con una 

famosa revista: "L'f:cole des Parents 11
• 

En ..\lenania desde 1918 existen las "Escuelas de madres" que en un inicio 

se 1 imitaban a problanas médicos y danésticos, pero a partir de los atlas 

SO's se 1I11plia su campo de acci6n del área educativa surgiendo las 

"Escuelas de Pa<lres 11
• 

En el resto de Europa el desarrollo de estas acciones es irregular y 

estlln preferentemente presididas por organismos privados y religiosos. 

En Espruia se han desarrollado por dh·crsos conductos: oficiales, priva

dos, medicas. etc. 

En México, la historia de estas actividades canenz6 en 1970 en el D.F. 

multiplicllndose estos esfuerzos al interior de la República cano la 

Escuela para Padres y Madres de familia de 1'!.levo l.aredo, T1I11aulipas, en 
el ejido de Ocampo Tarn&Jlipas, la de Ciudad Victoria, T1I11aulipas y la 

del Centro Neurológico parn niJ\os y adolescentes de Monterrey, 1'\Jevo 

Le6n. 

Cano h1311os observado, la necesidad de. una educación para los padres se 

ha manifestado a lo largo de la historia ya que desde que el hanbre tuvo 

conciencia de su hunanidad y de la necesidad de vivir en sociedad, sur

gi6 tambi~n la exigencia de educar a sus hijos para que aprendieran a 

vivir por s'.l miSllos. 

La educación es el objetivo primordial a alcanzar en la vida, pero 

¿QJé se entiende por educaci6n? 
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"Dewey expone e.ano a lo largo d.:- la historia, 

educación ha oido sinónimo de: iniciación a, 

desenvolvimiento, construcción, desarrollo 

natural, etc. Es declr, en todas laH interpr!:_ 

toe.iones se inclu!a la id~a de perfeccionamie!!_ 

to, de desarrollo hacia metas más altas y can

pletns. 

Con la educación en cualquiera <le sus interpre

taciones, el hombre siempre nlcanzaba algo que 

no pose1a y le era necesario para su desnrrol lo 

como tal hombre. 

El filósofo gri1:&0 Platón definía ln educación 

como "dar al cuerpo y al alma todn la belleza y 

toda la perfección de que son susceptibles." 

Algo más tarde Kant dcc!a que "es el desnrrol lo 

en el hombre de toda la perfección que lleva 

consigo su naturaleza". 

El inglés Herbcrt Spcncer la entiende cano" el 

proceso de preparar al hanbre para la vida 

completa. 11 

El mexicano Ace:vedo ve la educación como "un 

proceso por el que las generaciones adultas, 

trananiten o los jóvenes su cultura y tradi

ci6n"; y el francés Gustavo Le Bon habla de 

"formar hábitos11
• 

Como se ve, autores diversos y de diferentes 

pa!sce y épocas coinciden en la capacidad per

feccionable que tiene el ser humano. 11 (l) 

Es:tas:-diversas interpretaciones sobre educaci6n hacen necesario que 

delimitemos lo que se entiende por instrucción, fonnaci6n y perfección, 

conceptos relacionados con la educación. 

La instrucción es un concepto parcial de la educación, ya que sola

mente se refiere al parendizaje de conocimientos y al daninio de habi-

(1) Pilar Garc:!a Serrano, Padres+hijos, pp. 105-106 
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lidadcs concTctas; no podanos decir que un hanbre instruido sea un ser 
educado, pero tampoco afinnar que un hanbre es educado si no posee una 
cierta inst1ucción. 

Ln f011naci6n es tm concepto algo mris amplio que el <le instn1cci6n, no se 
limita s6lo a acunrular conocimientos y adquirir destrezas, sino que pre

tende transfonnnr en alguna medida al individuo, es decir, pretende int~ 

grar en la conducta los conocimientos adquiridos con la simple instrucci6n. 

Así, el hombre consigue su perfcccionmni.cnto a través de la instrucci6n 

y la fonnaci6n qlic integran la Educnci6n. 

Con frecuencia se confunden los té11ninos t"'ducaci6n y Pedagogia, sin em

bargo, es necesario hacer la distinción, 

Definimos ln EUJCACIW cano un proceso pennanente y din!imico de perfecci!!_ 

namiento humano en fonna i.ntC?gral. 

1.1 PEDAGCGIA en su significado etimol6gico viene de dos palabras griegas: 

país: niño yago: conducir, llevar; en Grecia se daba el nanbrc de "Pe

dagogo" a la "persona que llevaba al niño a l~ palestra" o se encargaba 

de cuidar a los nifios; este concepto etimológjco es insuficiente, ya que 

actualmente se considera a la Pedagogfo de una manera m1ls amplia e in

clusive se le llama Ciencia de la Educaci6n, pero: 

"Su carácter 1 cicnttfico 1 es discutible, carece 

clareJtiente de un objeto dCténninmlo y sobre todo, 

carece de un instrumento metodológico propio. Si

tuación que comparte sin embargo con atrae disci

plinas sociales de mayor prestigio y de menor ca

pacidad explicativa. Ni objeto ni metodolog!a: 

discurso sobre el deber ser de ln educación, del 

hombre, de la sociedad, del pensamiento ••• " (2) 

Y tllin la mnyorfa de las veces se anplean las expresiones Pc<lagogia y 

Ciencia de la F.ducaci6n ccrno sin6nbnos; ocasionalmente se sostiene tambii;n 

la idea de que la Pedagogia (en contrapasición con ln Ciencia de la Edu-

(2) Horacio Radetich, "La Pcdagog'ia ¿Una disciplina cientifica?" en 
La fonnación de profesionales para la <>ducaci6n, p. 56 
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caci6n) estfi m§s orientada a la pr!íctica y a la acci6n. 

11 Si se desea definir clara y exactamente el co~ 

cepto de Pedugog!a, se dan por un lado (como en 

toda definici.Ón) diferentes pClaibilidaden, por 

el otro lado, sin embargo, una definición no d~ 

be contradecirse a sl misma. As! pues, ea inad

misible en toda caso, entender a ln vez por Pe

dagog!a un sistema de valorea (como por ejauplo 

lo Pedagogía Murxistn), una ciencta (neutro) y 

una tecnologla (no científica). 

En la disyuntiva de tener que definir n la Pe

dngog!a o bien como un sistma de valores o bien 

como ciencia, o bien como tecnologla ••. parece 

miís justificado en el uso actual del lenguaje, 

la definición de Pedagogla como Ciencia de la 

Educación por lo siguiente razón: - ca<:)a cien

cia puede dividirse en disciplinas particulares 

la Biología en Zoología y Botánica, la Qu.única 

en orgánica e inorgánica, la Historia en anti

gua y contemporaánea, etc. Si se define a la 

Pedagog{a como Ciencia de la Educación, se de

limitar!an sus ámbitos cient{ficos particula

res de modo análogo con las discipl inne esta

blecidas: Pedagogf.a Social 1 Pedagog fa Escolar, 

Pedagogta Profesional, f'edagog:1'n sexual, etc ••. 

Con tal delimitación del concepto Pedngog{a· 

como Ciencia de la Educación¡ educación cano 

sistcc:rn de valores, Pcdagogfo Práctica (como 

apli~aciOn de la ciencia de la educación) se 

da una sistenátice exenta de contradicción y 

consecuente con el lenguaje coloquiel. 11 (3) 

Siguiendo esta conceptualizaci6n, definiremos lo que es para nosotros 
la Pedagogia Familiar. 

(3) FHix Von CUbe, "La Ciencia de la Educaci6n" en ¿Teoria Pedag6gica?, 
p. 144 
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Ser padre de familia es una de las "profesiones" m§s difíciles.Sin onba!_ 

go y por nruchas razones la mayoría nos enfrentamos a dicha tarea sin es
tar preparados para ello, es decir, muchos saben cano educar sin hnber t~ 
nido estudios pedag6gicos, sin saber justificar su actitud realmente edu

cativa con un sistana coordinado de principios y verdades expuestas con -

claridad. La Pedagogía Familiar es precisrunentc la que pro1•ee esta justi

ficaci6n. 

La Pedagogia Familiar pranueve la actividad educativa consciente de los 
miembros de una familia, especialmente los padres, trata de la eclucaci6n 

sistem~tica de la frunilia, es decir, traw dd por qué y para qué y del 

c(mo se la educaci6n en la familia, pero cons i<lerando que ésta depende 

de cada situaci6n partimlar y del contexto que la rodea. El sentido que 
inspira a la Pedagogía Familiar es odentar a los padres para que puedan 

educar mejor a los hijos, ya que el hanbrc nace "persona" , pero tiene 

que hacerse cano tal, es decir, es también el anico ser que ncc,csita 

ser educado para llegar a realizarse plenamente; si no, puede quedar li

mitado a su condición de animal, sin llegar a alcanzar el objetivo de 

''racional". 

La educaci8n es la que transnite al hanbre los valores m5s profundos de 

la Jrumanidad, enseMndole a ser y canportarse cano tal ser humano. 

El hmbre es un ser perfectible en cuanto que la educaci6n no se reduce 

sólo a b escuela o al limbito familiar dentro de una etapa de la vida, si 

no a lo largo de toda su existencia. 

Esta concepci6n de Pedagogía Familiar la ubicamos en una Filosofía 

fumanista'Personalista, ya que @sta considera al h::;nbrc como un ser 

trascendental, Cínico e irrepetible, el Personalismo es toda doctrina 

que afirma el primado de. la persona humana sobre las necesidades 

materiales y sobre los mecanismos colectivos que sustentan su desarrollo. 

Se trata de una filosoffa de la existencia encarnada y no de un espiritu!!_ 

lismo sublimado o ideol6gico. 

Desde esta 6ptica, 
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"La persona no es una entidad estática reple

ta de valores desde la eternld.:i.d, que vale al 

margen de au actividad soct<:1l; pt.!ro tampoco es 

el tdmple l'eflejo de una.B t'elnciones socia.les. 

Sí de éstaa últimas aurgPn valorcti concretos 

es porque hay algo en el E1er humano que posi

biUtn el que éste sen sujeto dP valores ... 

el ho::ibre ea µerscnn - posibilidad dl' vnlcr -

'J a su vez pert1onnlidnd - lo que ha llegudc 

históricamente á vale!'." (l.) 

El personalismo se esfuerzo en la autocensura, la persona no es algo 

dado, algo de lo que se parte, sino algo a producir desde tma exigencia 

de perfecci6n. 

Despu~s de haber presentado los conceptos en que se basa nuestra pro

puesta pasm·crnos al segundo aspecto de ella. 

EL PAPEL DEL Pl:l!PGCXiO ~ ORIEWACION FJ>l.!ILIAR. UNA PREESPECIALIZACION. 

A lo largo de nuestra trayectoria cano estudiantes de la carrera de Pe· 

dagog1a, en varias ocasiones encontramos que muchas, si no es que t(l..Ja.s 

las problemática~ <le orcen p•Í<¡UÍCO O social de los individuos tienen SUS 

ra1ces en el seno familiar. 

La familia es indudablcrnente el núcleo social en donde recibimos la pri

mera e<lucaci6n cono forna de vida y es precisamente aquí donde los pa

dres tienen la responsabilidad y la tarea de proporcionar un medio ade

cuado para desarrollar la afectividad y afinnaci6n personal. 

!.os padres deben proporcionar a sus hijos elcrnentos que les pennitan fo!_ 

tolecer un conjunto de caracteres hereditarios por medio de las nonnas, 

pautas y tendencias organizativas que se den dentro de la misrw. familia, 
buscar acentuar y fortalecer el núcleo de la personalidad que es en 

esencia la naturaleza del honbre. Los hijos deben crecer afinnanclo es-
ta personalidad para que lleguen a ser no lo que los padres quieran si

no lo que sus propias capacidades les pcnni tan. 

(4) Octavi Pullat. Filosofías de la Educaci6n. p. 420 
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Asi pues, pooanos percatarnos que problanas de aprendizaje (problenas 

de lenguaje, b-ijo rendimiento escolar, etc.), problC'rnas psicológicos 
(baja autoestima, tl."rnores, dependencia, fohjns, cte.), problemas pato·· 

lógicos (<lcHncuenci3. tlrogaclicción) encuentran una causa y un efecto en 

la familia, por lo tanto la familia es un campn de jnge-rencia :importante 

para el profesional de la Pedagogía. 

1\tlentís, muchas veces henos escucha.do Je boca de los mi $105 padres de 
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familia que no se les educa ni orienta parn ser padres; es iniltil hacerles 

reproches sobre la P<lucarl6n que han ~laJo a sus hijos, la a1al en algunos e~ 

sos puede juzgarse como errónea aunque- sus intenciones sean b..ienas, ya que 

el principal problona en la mayorfa de 1os casos, es e1- no canprender In 

magnit11d de su tarea pues no han encontrado la paternidad cano un acto 

consciente y respcnsable, fn1to de su propia madurez, ademá.s ellos, mu-

chas veces, son reproductores Je la educación que recibieron, y precisa

mente ~1Y que prevenir el llcga-r a esto, preparando a los padres y n los 

futuros padres, mnhns acciones U.e prevención las puede realizar el peda· 

gago con ayuda de otros profesionales. Esto contrihuirfa l!l mejornmiento 

de la sociedad donde actualmente la familia es todavía la unidad prima-

ria; esto lo podanos constatar a través de la '.mportancia que se est§. dun

do a la Odcntaci6n Familinr en México y en otros países cano Francia y 

España patentiz1indose en programas di.fundidos por radio y televisión y en 

otras Actividades reallz.adas por Instituciones uiyos objetivos primordia

les son la pranoción y mejoramiento de l~1s relaciones familiares en pro de 

la sociedad. 

Estamos ante el umbral de una ru.1cva sociedad con un acelerado desarrollo 

cientHico y tecnológico que hace que ningún podre de imnilia por muy 
actualizado que se encuentre, tiene para educar a sus hijos, la misna ca

pacidad que podrian tener los especialistas, y en este sentido es que la 

Oricntaci6n f¡¡niliar es hoy una auténtica necesidad. Y dada la estrecha 

relación que existe entre la Orientación y la Educación, pudiera consi

derarse preferentemente la acci6n de pedagogos y profesores. Y ya que la 

Organizad6n Acadffilica de la Licenciatura en Pedagogfa de la ENEP Acatlán 

nos dice que; 



"Uno de los objetivos ul estructurar las prees

pecializac.lones, consiste en el mejornmiento del 

n!Vt!l académico del alumno de la licenciatura, a 

partir de un c(lnoc1miento más amplio sobre un 

crunpo rcstrlng1Jo de la Pedngog!a, que lo capac.!_ 

ta para que dc!:lde un contexto tcéirico uplique m..f 

todos y técnicas particulares t::n problmns especf 

fices de la educación." (5) 

Debernos inclinar al pe<fay.ogo hacia un nuevo campo de espccializnci6n y 

tma opción laboral má5, En este caso como unn Preespcciali znci6n que in

tegre aspectos de Ja Licencíatura cano: Pla.ncaci6n y A.dministraci6n, Psi

copedagog'ia y F..<lucación Pennancntc tratando de lograr así una integración 

de la carrera. 

Desde esta nueva per.spcctiva profesional po<lanos jmaginar las siguientes 

estrategias: 

1) Crear tma nueva perspectiva profesional. 

2) Transfonnar la acti tu<l de trabajo de los profesionales e.'(istentes. 

3) Crear Instituciones nuevas con un pers0nal nuevo. 

El pedagogo cano Orientador familiar tendría cano rnnpo de acción lo si

guiente: 

1) Cmio pranotor o directivo de un Centro de Orientad6n Familiar o de su 

creaci6i1 a nivel nacional, regional o internacional. 

2) Cano investigador r responsable de lns actividades acadfuiicas para la 

fonnaci6n de Orientadores familiares. 

3) Ccrno orientador familiar. 

(5) lJN,\\I E<EP Acatl1ín, Organizaci6n Acadénica de la Licenciatura en 

Pedagogía, p. 35 
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Por lo tanto la fonnaci6n del pedagogo en este campo, requiere <le una 

amplia labor de investigaci6n qu(' debe traducir~~c en un mejor conocimien

to de la fami]in, de la educación familiar y de muy diversas situaciones 

fmni.li.arcs, ya que su .~1:1bito tle acci6n requiün· Je unn metudología pnrti

cipativa en ascsor:unientos in<li\·iJunlcs, a centros o gn1ros de rersonas. 

De esta manera el pedagogo part iciparia en Jcci<mes innovadoras de l~i L'

ducación que se traducen en una mejora de la sociedad en y desde la Ll

mil i.a, )'de esta fon11 rcpl.1!1tear y rcvalpr;ir el µ.:ipe1 del Pe<lago~~o co

mo un profesionnl de In cdw.:nción, considcrnndo que ésta es un proceso 

que se dn en el hanbrc a lo largo de toda la vi.tia para el logro <le In 

3.Japta.ci6n ps1qtd~a Y' .:oucial Jcl :;ujeto qm• le pennitn lograr una mnJu

rez, una personalidad canrlctn y é5tn creano.s que hoy más que nunca es 

una EducJci6n Pcnnancnte que se Ja a tra\·(·s dP ln existencia humana as

pirando a su perfecc ionrun.iento. 

Dicha preespccializaci6n en ORIENTJ\CIO~! FNfTLIAR tcndria. 1a siguiente 

estructura: 

O!l.JET!VOS DE ! • .\ PREESPEC!ALIZAC!Oti: 

El alunmo que haya finali:.ado la prccspccial izac.i6n en Orientación 

Familiar: 

Juzgará la estructura de la frunilia mexicana actual a trav~s <le su 

contexto social, econónico, político y rultural en que se encuentra 

in:nersa para po<ler canprcnder los grandes cambios que afronta. 

- .Juzgará las necesida<les c<lucativas de la familia en su medio canuni

tario contando con los conociJnientos, hahi 1 i<ladcs y nct i tu<lcs pnrn 

participar activamente en acciones orientadoras a transfonnarlns y 

mejorarlas. 

- Desarrollará actitudes y habi Iidadcs ncccsar ias para t.~1 trab:1j o mult i -

disciplinario en orientación familiar, valorando así la importancia ele 

ln participación de otras Uiscipl.inas en la in\'('St_igaci6n, transfonna

ción y rcsolllción de los problemas cducat i vos fami l iarcs. 

- Seleccionar~ y aplicará teorías, métodos y técnicas de investignci6n 

que le pennitan valorar, evaluar y proponer soluciones a los múltiples 

problemas educativos que se vinOJlen con ('} funhito familiar. 
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- Elaborarll, dirigirll, aplicará y evaluar§ proyectos de cursos y progra

mas de Orientaci6n Familiar para diferentes medios cammítarios e instí 
tucionales. 

- Estimar:! el grado de influencia de la familia en problenas educativos 
y sociales. 

- Reconocer:! a la Pedagog!a Familiar cano área de desarrollo profesional. 

Sl:MINARIOS WE IITTEGRAN LA PREESPECIALIZACJON: 

SH>!INARIO 1'-*IILIA Y EIXJCACION 

OBJETIVO GENERAL: 

EL AUNNO analizará la jmportancia y trascendencia de 

la educación familiar en el desarrollo escolar y so

cial del individuo. 

OBJETIVOS IN'J'ER.!EDIOS: 

EL AIU!NO: 

Identificará el desarrollo de la familia en la sociedad a través de la 

historia. 

- Jdentificará las etapas del ciclo vital de la familia. 

- Valorará las influencias educativas y contraeducativas de la familia en 

el desarrollo social y escolar del individuo. 

- Identificará el efecto de los padres en el desarrollo psicológico y 

social de los hijos. 

- Delimitará el campo de la Educaci6n Familiar y el papel de los 

padres y profesionales en este campo educativo. 

- Analizara el desarrollo de la familia en la sociedad actual y sus reper 
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cusiones en el 1imbito educativo. 

CONTENIOOS TIMATICOS: 

- EVOUJCION DE LA FJl/>IJLIA A LO LARGO DE LA HISTORIA: 

Promiscuidad inicial. 

Cenogamia. 

Poligamia (Poliandria y Poligenia), 

Familia patriarcal monog!llnica. 

Familia con}ugal moderna. 
Desarrollo de la familia en la sociedad. 

- ANTI\OPOLO:iIA Y FA>.HLIA: 

Cam.midad y familia. 

Las funciones de la familia en l.a sociedad: 
-econC:mica, 

-educativa, 
- socializadora )' 

-afectiva. 

EL MODELO F/MILIAR EN LA SOCIFllAD Ci\l'ITALISfA CONl'lMPORANEA 

- Familia conyugal moderna. 

- TIPOS DE FMIILIAS MEXICANAS: 

Familia rural. 

Familia subproletaria. 

Familia proletaria. 
Familia clase media. 

Familia clase acartodada. 

- CICLO VITAL DE !.A FMIILIA 

Primera Pase: desprendimiento. 
Segunda fase: Encuentro. 

Tercera Fase: L9s hijos. 
ClJarta Fase: Adolescencia, 

~inta Pase: Reencuentro. 

Sexta Fase: Vejez. 

PRENJPCIAL 

IVPCIAL 

FO!MACION DE LOS HIJOS 
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- DIVB<SAS INSTIWCIONES SOCI<XlJLWRALES Y FA\fILIA. 

Instituciones educativas y familia (Familia-escuela), 
Instituciones gubernamentales y familia (politica-familia). 

LA FA\flLIA Y SJS RELACIONES FlJN!JAME!'.TALES 

Relación esposo-esposa. 

Relación padres-hijos. 

Relaci.Sn madre-hijo, 

Relación padre-hijo, 

- Relación hennano-hennano, tics-sobrinos, suegros-yernos, etc, 

- CRISIS FA\!ILIAR OJ~TINPORA.'IEA: 

- El rol actual del hanbre y la mujer en la familia. 

- Desintegración conyugal. 

- Economfa y familia actual. 

- La moral, los valores en la familia. 

¿QJE ES IDJCACIQ'I FP/>!ILIAR? 

La educación y orientación para la vida familiar de hoy. 

B!BLIOORAF!A 9.JGERIDA: 

Alonso Hinojal Isidoro, La crisis de la Institución Familiar. 

Barcelona, Ecli t. Salvnt ºGrandes Tenas" 

no. 19 1973. 

Bl!jar Navarro RaGI. ,El Mexicano,Aspectos culturales y psicosociales. 

México, UNAf.1, 1986. 

Estrada Inda Lauro. ,El ciclo vital de la familia.México,F.dit, Posadas, 

1986, 

Leñero Otero luis, ,Investigación de la familia en México. 

México, JMES, 1968, 
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Mkhel Andreé., Sociologia de la familia y el matr:imonio. 

Barcelona, Eclit. Peninsula, 1974. 

Sanchez Azcona Jorge., La familia. México, Ec!it. Siglo XXI. s/f. 

SININARIO DE PEDAGCXHA Fi\MILIAR 

OBJETIVO GIJ>IERAL: 

EL AI.iJ.00 distiliguirá el ~bito que canprende la Pedagogia fa

miliar y el papel que tiene el Pedagogo dentro de ésta. 

OBJETIVOS INTE!u.IEDIOS: 

EL AU.MNO: 

- Definirá el concepto)' el campo de acci6n de la Pedagogia Fmniliar. 

Explicará la ubicaci6n de la Pedagogia Familiar en el contexto de la 

Educaci6n Permanente. 
- Distinguirll. entre los conceptos de Educaci6n Fmniliar y Orientaci6n 

Familiar. 

Diferenciará la Terapia Familiar de la Orientaci6n Fmniliar. 

- Reconocerá la incidencia de la Pedagog'.ia Familiar en problemas edu

cativos y sociales. 

- Analizarll. dentro del contexto econánico, politice y social el papel 

que juega la &:lucaci6n Fmniliar. 

CONI'ENJDOS T&IA1'ICOS: 

PEDAGCX>IA Y FilMILIA: 

Concepto de Pedagogia. 

Pcdagogia Diferencial. 

Antecedentes hist6ricos de la Pedagogía Pmniliar. 
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- PEDfii(X;IA FN>!ILIAA Y EilJCACION PE!ll>lANEITTE: 

¿Q..16 es la Educaci6n?· 

Educaci6n Pennanente. 

Educación, Fonnación e instrucción. 

Los padres educadores y educandos. 

Los padres educadores de la persona humana. 

- EIXJCACION FN>II!.IAA Y ORIENJ'ACION FR>!ILIAR: 

Conceptos. 

Diferencias. 

Diferencia entre Terapia frunil iar y Orientaci6n familiar. 

El Pedagogo cano Orientador familiar. 

- ORIENI'ACION DE LA PATERNIDAD: 

¿Por qu6 Orientar a los padres? 

El oficio de ser padres. 

Las figuras materna y paterna en la fonnaci6n de la personalidad. 

Trascendencia y repercusión de las figuras materna y paterna en la 

personalidad (trastornos y ananalias). 

Problemas generales en la educaci6n de los hijos. 

fducación y persona humana. 

Acciones sistan6ticas en la educación y orientación de los padres. 

- PEDAGffiIA FflMILIAR, SOCIEDAD Y POLITICA: 

Incidencia de la rcdagogia Fmniliar en problemas educativos y socia

les. 

Po11tica Educativa y Pedagogia Familiar. 
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BIBLIQ::;RAFIA SUGERIDA: 

Chavarría Ol¡¡rte Marccla. ,¿Q.té significa ser padres? 

México, Trillas, 1989, 

CONAPO. Manual de la familia.,México, 1985. 

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

Becker C. Wesley., Los Padres son maestros. México, Trillas, 1987. 

Ziglar Zig., Cáno criar hijos con actitudes positivas en un mundo nega

tivo. Colanbia, Edit. Nonna, 1985. 

Gordon Thanas-, P.E. T. Padres Eficaz y Técnicamente Preparados. 

Mfücico, Eclit. Diana, 1988. 

Garcta Hoz Vktor., Educación Personalizada.Edit. MiJ\on. s/f. 

Coraninas Fernando-, Educar fby. México, Mi-nos, 1988. 

Azarl5v Yuri. ,Pcdagogfo de la Educación en la Fmnilia. 

Traduc. F.ditorial Progreso. l!RSS, Edit. Progreso,1987, 

S&fINARIO DE ORJENTACION FPMILIAR 

OBJc'TIVOS GENERALES: 

EL AJl.W,l'.J : 

- Evaluar~ crHicamente las distintas propuestas de Orientación 

Fmniliar a partir de sus fundamentos teóricos y sus lmplencn

taciones pr~cticas en México, para poder presentar rruevas pro
puestas en este campo. 

- Analizar~ los principales aspectos que deben abordarse para 

cumplir la función orientadora y el papel especifico del Pe

dagogo en este campo. 
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OBJETIVOS INTERMEDIOS: 

EL AIJ..NNO: 

- Revisará los fundrunentos de la Planeación curricular en Educación Per

manente. 

- Analizará el tipo de problemas que enfrentan las familias con mayor fre 

OJencia y que hacen necesaria su intervención cano orienta<lor. 

- Analizará los instnmientos técnicos rnipleados en orientaci6n: 

(entrevistas, test, técnicas grupales). 

- Exruninará la situaci6n de la Orientación Fruniliar en México y las alte.i:_ 

nativas viables para dar respuesta a las necesidades apremiantes. 
- Juzgará· el papel del Pedagogo en Orientaci6n Familiar y su relaci6n 

con otros profesionales que también actúan en este campo. (médicos,psicQ. 

lagos, soci6logos etc.). 

- Estimará la importancia de los medios de canunicación en la difusi6n de 

programas de orientaci6n familiar. 

- Examinará los fWldamentos te6ricos de diferentes propuestas metodol6-
gicas en Orientación Familiar. 

- Elaborará Wl programa de orientación familiar incluyendo sus instrumen

tos de evaluación. 

COITTENIOOS TIMATICOS: 

-JA PEDAGCGIA Y LA EWCACION PE™M'ENfE: 

La incidencia de la Pedagogia en los diferentes limbitos de la Educa

ción Permanente: Educación Formal y no formal. 

La Orientación Familiar cano parte de la Educación no formal. 

La planeaci6n educativa no formal. 
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RELACIONES FMl!I.IARES Y ORIENI'ACION FA\fILIAR: 

Relaciones en el nócleo famlliar. 

AnD.lisis de situaciones de Educación Familiar. 
Situaciones susceptibles de Orientaci6n Familiar. 

Orientaci6n a la familia: a los padres, a los hijos, a los abuelos. 

Orientaci6n Familiar grupal e individual. 

Orientación Familiar a través de los medios de canunicaci6n masiva. 

Orientaci6n Familiar en y a través de Instituciones. 

EL PEDAGOCO CCMO ORIENTADOR FAMILIAR: 

Instrunentos técnicos anplcados en Orientaci6n: (enruestas, entrevistas, 

cuestionarios, test, técnicas grupales). 

Elaboraci6n de planes y programas para Orientaci6n Fwniliar. 

DINM!ICA DE LA ORIOOACION FA'IILIAR: 

Caracteristicas del Orientador familiar. 

Elanentos para el anlilisis de situaciones familiares. 

Anlilisis de diferentes metodolog fas para la Orientación Familiar. 

El papel del Pedagogo en Orientaci6n F!llliliar, alcances y limitaciones 

en la sociedad mexicana actual. 

BIBLICXiRAFIA SJGERJDA: 

Andrados, I., !.a orientaci6n del nil\o. Buenos Aires, Kapelusz, 1973. 

Bayo, E. et.al., Cáno orientar el futuro de los hijos. 

Barcelona, &lit. Danae, 1976. 

Oliveros F. Otero. ,&lucación y manipulaci6n. Pamplona Espalia, 

&lit. Eunsa, 1983. 

Oliveros F. Otcro.,La libertad en la fmnilia.Pamplona Espalia, 

&lit. Eunsa, 1983. 

Oliveros F. Otero. ,tQ-l~ es Orientación Familiar?. Pamplona Espalia, 

&lit. &msa, 1983. 
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Garda Hoz Victor. ,Principios de Pedagogía Siston~tica. 
Madrid, Rialph, s/f. 



ACCIONES CONCllETAS DEL 

PEDAGCGO 

EN ORIENTACION F¡IJ.HLIAR 

En el apartado anterior mencion!lllos las posibilidades del Pedagogo en el 

canpo de la Orientaci6n Familiar de llls cuales algunas todavfo se ma.nifie~ 

tan en el plano meramente teórico, pero es a partir de este mi91to trabajo 
de investigaci6n que hanos experimentado acciones concretas que describi

mos a continuaci6ni 

EL PED.AGCGO CXMO PRCMOTOR E INVF.sTIGADOR DE J.A 

ORIENTACJON FM!ILIAR. 

La pranoci6n de la Orientación Familiar consiste en dar a conocer lo re

lativo a este campo a los padres de familia, a los jóvenes cano futuros 

padres y a los profesionales de diferentes 5reas interesados en la mejora 
de la sociedad a trav~s de la familia. 

Al inició de esta investigación nos enfrentamos con una gran diversidad 
de acciones y enfoques de Orientación Familiar ,que se difunden a trav~s 

de diferentes medios (radio, t.v., libros, revistas, cursos) con los cua

les podemos o no estar de acuerdo, sin embargo, consideramos necesario 

darlos a conocer ya que pueden ser el canino hacia la soluci6n de diver

sos problemas cotidianos a los que se enfrentan las familias mexicanas. 

Ante esta situaci6n nos dimos a la tarea de encontrar una fomta de pro

mover estas acciones, consideran::lo nuestros recursos y el tiempo disponi

ble. 

Por lo tanto, decidimos promover algunas de estas acciones a trav6s de un 
S]}IPOSIO titulado: "LA F¡IJ.!ILIA ANTE EL 1.MBRAL DE UNA NJ!NA SOCIEDAD: LOS 

JO/ENES DE HOY, LOS PADRES DEL MAAANA". 
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El objetivo fue: 

Contribuir al anií.lisis de la situaci6n actual de la familia mexicana co!!_ 

siderando el aspecto econ6mico, político, social, cultural y educativo: 

resaltando el papel de la Orientaci6n Faniliar en la funci6n educadora de 
los padres. 

A este acto acadénico asistieron ponentes de diversas posturas e ideolo

gtas, de diferentes Instituciones tanto gubcrnmnentales cano privadas, ya 

que uno de nuestros prop6sitos era dar a conocer el panorama general de 

lo que se estfi haciendo en Orientaci6n Froniliar en México. El contacto 

con los'ponentes se estableci6 de diversas fonnas a lo largo de esta in

vestigaci6n. Cabe mencionar que este evento no !rubiera sido posible sin 
el respaldo y la colaboración de la ENEP Acatl!ln a través de la Coordi

nación de Pedagogia. 

El Simposio tuvo una duraci6n de tres dfos en un horario de 10:00 a 14:00 

hrs., y para satisfacci6n nuestra, con un lleno canpleto del auditorio don 

de tuvo lugar. 

Los participantes fueron: 

Lic. Rebeca Barranco, Dra. Marina Buzali, Alejandro García Dur/in (P. Ch:Í!!_ 

chachana), Lic. Carlos R. Chávez Bravo, Lic. David Fragoso, Lic. Sandra 
Engor6n, Lic. Ma. llnilia O'Gonnan,T.S.S. Nora Brito Alviso, Ing. Guillenno 

&istamante Manilla, Lic. Marcela Chavarrfa Olarte, Dr. Manuel Picasso Muf\oz 

y Dr. Mariano Diez Benavides. 

Algunos de los logros obtenidos en este Su.!POSIO son los siguientes: 

- Contar con el apoyo y opinión de la mayorl'.a de los ponentes para este 

trabajo de tesis. 

Reunir a un público heterogéneo que iba desde estudiantes y padres de 

familia hasta profesionales de diferentes áreas. 
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- Prcmover al Pedagogo cano un profesional id6neo para la Orientación 

Flllliliar. 

- La apertura de nuevos centros para la realización del scn·icio social 
a los pedagogos en el crunpo de la Orientación Familiar. (por ejanplo en 

el INSA.llE- DIJ'). 

-Motivar .al desarrollo de trabajos de tesis con tonas relacionados con la 

familia. 

Otras acciones de pranoci6n de la Orientaci6n Familiar pueden ser: 

- Conferencias. 

- Visitas a Centros de Orientaci6n Faniliar. 

- Campañas. 

- Realizaci6n de Folletos,cursos y prnticas. 

- Progra'llas de radio y t.v. 

La realizaci6n del Simposio nos brindo grandes experiencias que van desde 

la planeaci6n y organización de este evento hasta la realización de una 
ponencia referida al tuna, lo arnl corrobora que el acercamiento con la 

pr~ctica concreta es un aprendizaje significativo. 

Otra de las acciones que puede realizar el Pedagogo cano Orientador Fam.!_ 

liar y que penswnos concretizar en un futuro, es la puesta en marcha de 

una "Escuela para Padres". 

¿pAflA QJE UNA ESQJEL~ PARA PADRES? 

Cano ya lo hemos dicho a lo largo de este trabajo "ser padres" no es una 

tarea fácil, por el contrario, los padres de familia neccsi tan ser orien

tados, capacitados y asesorados para pocler cunpl ir su misi6n con los hijos 

y precisamente una escuela para padres pretende dar esa ayuda capaci t:'indo
los en forma sistan5tica a través de cursos, conferencias y asesorías per

sonales en la interacci6n con especialistas (médicos, psic6logos, pedago
gos, trabajadores sociales etc.) y con otros padres de familia, para que 
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finalmente logran asupir responsable y concientemente su papel 
de padres de familia y asi lograr una mejor convivencia en los 
hogares y por lo tanto en la sociedad. Los padres de hoy tienen 
mucho que aprender. Por ejemplo, hay adultos que ignoran como 

crece el cuerpo, algunas personas desconocen toda la psicologla 

de las emociones y su influencia sobre el comportamiento y el 

intelecto. Poseer conoci1niento es necesario para formar gente, 
criar una familia no se da por puro instinto e intcnci6n. Hay 

cosas especiales que se necesitan saber para formar una perso
na integra y madura. 

Tornando en cuenta lo anterior, propon<lT!amos como objetivos 
de una Escuela para padres los siguientes: 

Ampliar el conocimiento del padre y la madre en lo que res
pecta a educacl6n y desarrollo de la persona. 

Mejorar las relaciones entre los padres y entre padres e hi

jos. 

- Orientar a los j6venes en su futura tarea como padres de fa
mi 1 ia. 

- Invitar a reflexionar a los participantes sobre la importan-

cia de la familia en la formaci6n de personas auténticas. 

- Revalorar a la familia como principal ndcleo social y educa
dor. 

Una Escuela para Padres de esta naturaleza : Humanista-persona
lista, moderna, participativa, no necesita de tinas instnlacio~

nes complicadas ni equipo sofisticado, es suficiente la particl 

paci6n entusiasta de un equipo interdisciplinario (médicos, psl 
c6Jogos, trabajadores sociales, etc.) en la planeaci6n y puesta 
en marcha de cursos, conferencias y asesorias a nivel personal, 
grupal y familiar, que se impartan en instituciones, escuelas, 

y empresas que lo soliciten. 



TEMAS QUE lNTEGRARIAN LA ESCUELA PARA PADRES. 

LA PAREJA Y LA FORMACION DE UNA FAMILIA. 

Elección y formación de pareja. 
El compromiso y la relaci6n <le pareja. 

Ciclo vital de la familia. 
Tipos de familias. 

MATRIMONIO Y RELACIONES CONYUGALES. 

Aspectos psicológicos <lel matrimonio. 

La sexualidad en el matrimonio. 
El trabajo y las relaciones conyugales. 
La toma de decisiones en el matrimonio. 

Conflictos matrimoniales. 

EMBARAZO Y CRECIMIENTO HUMANO. 

Embara:o y parto. 

Crecimiento fetal y neonatal. 
Ninez: aspecto biológico, social, psicológico y educativo. 
Adolescencia: aspecto biol6gico, psicol6gico, social y edu

cativo. 
Adultez 
Educaci6n para la vejez. 

RELACIONES PADRES-HIJOS. 

Autoridad. 

La comunicación en la familia. 

Problemas frecuentes en la educación del niño (robps, men
tiras, trastornos en la alimentaci6n, miedos). 
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El tiempo libre de los hijos y de los padres. 
Relación familia-escuela. 

Los estudios de los hijos. 

SEXUALIDAD 

Sexualidau en la infancia y la adolescencia. 
Sexualidad en el matrimonio. 
Vejez y sexualidad. 

FORMACION OE ORIENTADORES FAMILIARES. 

¿Qué es Orientación Familiar? 
Relación Orientaci6n-Familia. 
Análisis de la situación familiar. 
Orientaci6n de matrimonios. 
Orientación de la juventud actual hacia la formación de las 
familias del futuro. 
Aspectos psicopedag6gicos del desarrollo humano. 
Didáctica de la Orientación Familiar. 

lW 

A continuación presentamos un ejemplo dó la planeaci6n de un 
curso para esta Escuela, que seria el modelo a seguir para todos 
los demás temas. 



e o M u N I e A e ¡ o N 

OBJETIVO GENERAL: 

TEMARIO: 

Al t~rmino del curso, los padres 
de familia: RECONOCERAN LA lMPO~ 

TANCJA DE LA COHUNICACION COMO 
BASE PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE 
SUS RELACIONES FAMJLIAP.ES. 

l. IMPOP.TANCIA DE LA COMUN!CACION. 
l. ¿Qué es la comunicación? 
2. Tipos de comunicacilSn. 
3. Elementos del proceso de comunicaci6n. 
4. Comunicncióu Purnana. 
Il. COMUNICAC!ON Y RELACIONES FAMILIARES. 
l. La comunicaci6n en la pareja, 

de padres a hijos, de hijos 
a padres. 

2. Factores que obstaculizan la comuni
caci6n en la familia, 

3. La comunicaci6n en tu familia. 
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k>bj. EspecHicos 

1.1 Conocerá la 

metodolog1a y 
los objetivos 

del curso. 

11. l conocern a 

los participa!!_ 
tes del curso y 

se integ rar11 al 

grupo. 

PRESENTACION 
Obj. Particular: El participante conocer~ las caracter1sticas 

del curso, lo que se espera de él como part! 
cipante y lineamientos generales para lograr 
lo. 

Técnicas Didácticas Actividades Material J;valuaci6n 
Instructor participante Didáctico 

1.1 Exposici6n 1.1 Explicará 1.1 Atenderá 1.1 Gis 

la metodolog1a la exposici61 pizarr6n 
y los objeti - del instruc ¡• rotafo-

vos del curso, tor. lio. 
(Repartir el 

matcri4l del 

curso al fi-
na! de la ex-

posici6n.) 

1.l Lollage l. Z Revi~ 

(ver anexo 1) tas. 
-Car tu lint 

-Resistol 
-Tijeras 
-Hoja de 

Rotafolic 
l. 
-

' 



Obj. Espedficos 

1. lEnunciará su 
concepto de com!:!_ 

nicaci6n y las 

formas de comun!_ 
cación que cono! 
ca. 

1. 2 Defínir!l el 

fproceso de COJTI!:!_ 

lnicaci6n. 

l lMPORTAKCfA DE LA COMUN!CACJON 
Obj. Particular: El participante explicar5 la importancia 

del proce,o de comunicación, su~ compone~ 

tes y su aplicaci6n en el ámbito familiar. 

Técnicas Didácticas Act iv idadcs laterial ·valuaci6n 

Instructor Participante Didáctico 

1.1 Lluvia de ideas l. 1 Cuestio- l. l Comentad l. 1 Hojas 

l. l. l Exposici6n. nnrti a los sus concepto~ .de rotaf~ 
participantes lio y/o 

pizarr6n. 

l. l. l ExpliC!!_ l. 1. 1 Atende· 

rá los tipos rá la expl ic~ 

de comunica. ci6n y aport~ 

ci6n que exi~ r5 ejemplos. 

ten. 

l. 2 Lluvia de ideas 1.2 Coordinar J. 2 Expresa- 1. 2 Ei z.a ~ - l. 2 Conclusi6n 

y motivar lo r6 sus ideas. rr6n~ por el asesor 

participación gis y (coordinador) 

rota f~ de acuerdo con 

lio. el grupo. 



Obj, Espec1ficos 

l. 3 !dentificar4 
los elementos que 

obstaculizan la 

omunicaci6n. 

Técnicas 

l IMPORTANCIA DE LA CCMUN!CACION 

Obj. Particular: El participante explicará la importancia 

del proceso de·comuni~aci6n y su aplica
ción en el ámbito familiar. 

Didticticas Act ividndes 1-laterial ¡Evaluaci6n 

Instructor Participante Didáctico. 

l. 3 Trabajo en e qui_ l. 3 Dar l. 3 Hacer l. 3 Piza-
po (4 o s personas) instrucci9._ un listado rr6n,gis 

nes para de los re- ¡y/o rota-
formar los sultados Papel y 
equipos y )' comentar lápiz. 
que cada los. 
uno de és-

tos discu-

tan y eser.!_ 
han las ba-

rrcrns de 

omunicación 

f!UC i<len ti- -

fiqucn en su 

lfami lia. 



IObj. EspecHicos 

1 • IMPORTANCIA DE LA CXMJNICAC!ON 
Obj. Partirular: F.1 participante explicará la importancia. 

Témicas Didácticas 

l. 3 .1 Exposición 

y clasificaci6n. 

l. 3. 2 Realización 

de e)ercicios. 

(}!atería!) 

del proceso de cammicaci6n, sus canponentes 

y su aplicación en el ámbito fmniliar. 

Actividades Material Evaluación 

Instn1ctor Participante nidáctico 

l. 3.1 Pre- 1.3.1 ldenti- 1.3.1 Gis 1.3.1 Clasifi-

sentar5 los ficará en el Pizarrón, cación de los 

tipos de ba- listado an- - rotafolio elenentos que 

rreras del terior los (hoja an· obstncul iza.n 

proceso de tipos de ba- terior). la canunicaci6n 

canunicación. rreras. en los tipos de 

barreras. 

1.3.2 Dará 1.3.2 Resol· 1.3.2 Ma- 1.3.2 Reflexión 
instrucciones ver6. y canen- terial Í'E_ grupal. 

y coordinará tará los ejer_ preso. 
la renlizaci6n 

de los ejercí-

cios. 



tuoj. EspecUicos 

2.1 Cancntarl'i la 
importancia que 

tiene la canuni

caci6n en la pa

reja. 

II. COMUN!CACION Y RELACIONES FAMILIARES. 
Obj. Particular: El participante reconocerá la comunicaci6n 

como factor detenninante en las relaciones 

familiares. 

Material Evaluaci6n 
Técnicas Didácticas Actividades 

Instructor Participante. Didáctico. 

2.1 "Casa·Arbol
Perro" (ver ane

xo 2) 

2.1.l Lluvia de 

ideas. 

2.1 Dar§. Ins- 2 .1 Una vez rea 
truccioncs l izada la téc- -

para la rea- nica expondrli 
li:.ación <le sus conclusio-
la técnica. nes. 

2.1.l Invita- 2.1.1 Opinar~ 

tar§ a opinar basti.ndose en 

sobre algunas sus c.xperien-

sugC"rcncias cías sobre 1.1 

para rnejor.1r comunicación 
la canunicación en pareja. 

en la pareja. 

2.1 H:>jas 
blancas 

)' Hipiccs. 

2.1.1 Rota- 2.1.1 El ins

folio y/o tructor reto-

pi:arr6n. marli. los aspe~ 
tos relevantes 

para concluir 
en gnJpo. 

. 2. 2 Identificará 2. 2 L-:-ctura ccrnen- 2. ¿ Lcerli el 

"relato de 

2. 2 Opinar ti 

sobre la 

lectura. 

7 • 2 Rotafo

ifolio y/o 

iiirnrr6n. 

las formas de comu- tada. 
nicaci6n entre 

padres e hijos. 

Ti to" propi

ciando la rc

flexi6n grupal. 



Obj. Especificos 

II, OMJNICAC!ON Y RELACIONES Ffl/.fILIARES. 
Obj. Particular: El participante rccanocerli la canunicaci6n 

cano factor detenninante en las relaciones 
familiares. 

~émicas Didllctic:as Actividades Material 
Instructor Participante Didáctico 

2.2.1 Sociodrama 2. 2.1 (ver 2. 2.1 Cooperar& 2,2.1 Pap!:_ 
(ver anexo 3) anexo 3) para la realiz~ les para }('IS 

Evaluaci6n 

i6n de Ja téc- participantes. 
nica, 

2. 2.1.J ?,2.1.1 Canenta- 2,2,J,J Ro- 2. 2.1.1 
Guiará a arA su experie!!_ folio y/o El instructor. 
los partici_ da. pizarr6n. aportará al -
pantes a ca guna.s sugeren-
mentar las cias para la 
situaciones mejora de las 
que se pre- relaciones padr 
sentaron en -hijos. 
el grupo, re_ 

saltando los 

aspectos que 

propician lDla 

lxlena cara.mi -
caci6n entre 

padres e hijos 



"" "" -

Obj. Espec1ficos 

2. 3 Evaluará el 

p¡rso. 

lI. CCMUNICAC!ON Y RELAC!O~'ES FA\HL!ARES. 

Obj. Partjcular: El participante reconQCerá Ja canunicaci6n 

cono factor determinante en las relaciones 
familiares. 

TEoücas Did&cticas Actividades Material 
InstnJctor Participan¡e ílid6ctico 

2.3 Q.Jestionario y Z. 3 ?rapar- Z. 3 Resolver§ 2. 5 Olesti,2. 
libre expresi6n. clonará el "'1 cuestiona- Mrio. 

o.iestionario, trio. 
Z.3.1 Invita- 2.3.J C'anent~ 
r:i a los parr Irá su ex:peric!!. 

ticipantcs a ~ia en el cur-
e..xpresar sus .~o. 

canentnrios 

sobre e 1 curso. 

Evaluaci6n 



ANEXO l 

RECURSOS MATERIALES: 

- Un cartoncillo para cada participante. 

Papel, tijeras, plumones y revistas para cada grupo. 

- Sal6n suficientemente iluminado, amplio y con mesas de 

trabajo. 

DISPOSICION DEL GRUPO: 

- En equipos de cinco a seis personas. 

DESARROLLO: 

- Con recortes pegados al cartoncillo, cada participante de
be contestar a la pregunta ¿Quién soy? (tiempo limitado 

a criterio del in>tructor.) 

- Cada uno de los integrantes del equipo, interpretará el 

Collage de cada participante. S6lo cuando los cuatro o 

cinco compaf\eros han expresado su punto de vista, el au
tor explica o aclara su obra. 

- Una vez que los equipos han terminado se hace una mesa 

redonda general con el objeto de evaluar la experiencia 

y de aflorar los sentimientos de los participantes. 
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ANEXO 

TECNICA CASA-ARBOL-PERRO 

DESCRIPCION: 

Dos personas sentadas frente a frente, deben tomar un lápiz 

conjuntamente y realizar un dibujo entre los dos. 

OBJETIVOS: 

Descubrir las dificultades para trabajar sin comunicación 
verbal. 

Identificar actitudes de dominaci6n y sumisi6n. 

TIEMPO: za a 30 minutos. 

RECURSOS: lápices y hojas blancas. 

DESARROLLO DE LA TECNICA: 

l. Se agrupa a los participantes en parejas y sentados fren
te a frente. Se eligen observadores tambi~n. 

Z. Se les entrega una hoja de papel en blanco y un lápiz a 

cada pareja. 

3. Se disponen los observadores alrededor de cada pareja, 
para que presten atención a las actitudes de los par
ticipantes, 

100 



4. Se les lee la siguiente consigna: 
"TOMEN JUNTOS EL LAPI Z, CON UNA MANO CADA UNO, Y DIBUJEN 

UNA CASA, UN ARBOL Y UN PERRO. (Una cosa a la vez). 
DEBEN HACERLO EN SILENCIO. NO SE DEBEN COMUNICAR CON 
PALABRAS? NI GESTOS NI MIRADAS." 

Terminado el trabajo se dá la consigna: 
"TOMEN JUNTOS EL LAPIZ, CON UNA MANO CADA UNO, Y FIRMEN 
EL DIBUJO. 
DEBEN HACERLO EN SILENCIO, NO SE DEBEN COMUNICAR CON 
PALABRAS, NI GESTOS NI MIRADAS." 

Finalizado este trabajo se dfi la tercera consigna: 

"TOMEN JUNTOS EL LAPIZ, CON UNA MANO CADA UNO, Y COLO 
QUEN UNA NOTA AL TRABAJO." 

REFLEXION: 
El coordinador invita a reflexlonar sobre la técnica. 
¿Qué han sentldo en este trabajo? 

Esta t!cnica no~ permite ver qu~ pasa cuando dos o más per

sonas tienen que ponerse de acuerdo y tirar para el mismo 1~ 
do. Intenta mostrarnos la diferencia entre la sumisi6n, el 
poder y la colaboraci6n en la construcci6n de algo en coman. 

Muchas veces estamos muy preocupados por imponer nuestro po
der, nuestra opini6n y esto invalida nuestra posibilidad de 
colaborar. Otras veces permitimos que el otro dirija la ac-
ci~n y esto significa sometimiento, descompromiso; es mfis f! 
cil no meterse para que el otro decida por uno. 

Distinto es ceder ante el otro porque hay un reconocimiento 

de su seguridad, entonces se colabora. 
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INSTRUCCIONES: 

S!TUAC!ON: 

ANEXO 3 

Los particip•ntcs se dividen en equipos de 
cua.tro personas. 

Se sortean los siguientes papeles que debe
rán actuar cada uno de ellos:PAPA, MAMA, 
HIJO E HIJA. 

Cada participante actuará el papel corres-
pendiente ante la siguiente situación. 

La familia se prepara para salir de vacaciones 
en diciembre y estan discutiendo el mejor lu -
gar para hacerlo, la oferta esta entre Acapul
co, Michoacán y Daxaca. 
¿QUE DECIDEN? 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION. 

1. ¿Qué es la comunicaci6n? 

2. Describa el proceso de la comunicaci6n? 

3. ¿Cuáles son las barreras de la comunicaci6n? 

4. ¿Por qué es importante la comunicaci6n en la familia? 

S. ¿Qué es lo mlls significativo que le deja el curso? 

6. Opini6n general del curso: 

7. ¿Qué le pareci6 el material? 

8. Sugerencias a los contenidos: 

9. Sugerencias a los instructores: 

10.¿Qu~ otros temas sugiere para cursos o conferencias? 

GRACIAS. 



HOJA DE ROTAFOLIO l 
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HOJA DE ROTAFOLIO 2 



¿ e o M u N ! e A e I o N ? 

DIBUJO Tomado de: Eduardo Aguilar Kubli. Pad'res Positivo¡¡. 

p. 125. 
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I. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION. 

EL HOMBRE DESDE SUS ORIGENES HA TRATADO DE COMUNICARSE SIEMPRE 

CON SUS SEMEJANTES. ANTES DE QUE INVENTASE UN LENGUAJE, UN !DIQ 

MA, EL HOMBRE EMPLEO PINTURAS EN SUS CAVERNAS (RUPESTRES): 

DIBUJOS Y SIGNOS EN PIEDRA, LADRILLOS (BARRO COCIDO); PAPIROS 

(PLANTA EN CUYA ~IEDULA ESCRJBIAN); PERGAMINO (PIELES DE CABRA 

O DE CARNERO PROPIOS PARA ESCRIBRJR). 

¿POR QUE ESTE AFAN DE COMUNICAR IDEAS? 

PORQUE EL HOMBRE NO PUEDE VIVIR SOLO, SINO EN COMUNIDAD; DEPE!:!_ 

DIENTE Y DEPENDIENDO DE LOS DEMAS, EN FIN, QUE PARA SU PROPIA 

SUBSISTENCIA NECESITA COMUNICAR Y QUE LE COMUNIQUEN IDEAS. 

COMUNICAR ES HACER PARTICIPE A OTRO LO QUE UNO SIENTE O SABE. 

EN EL SER HUMANO LA COMUNICACION RESULTA EL FACTOR MAS IMPOR_ 

TANTE QUE DETERMINA ELTIPO DE RELACIONES QUE VAYA A TENER CON 

LOS DEMAS Y LO QUE LE SUCEDA EN EL MUNDO QUE LO RODEA. 

"TODA COMUNICACIO N SE APRENDE. CUANDO LLEGAMOS A LA EDAD DE 

CINCO A~OS, YA HEMOS TENIDO MIL MILLONES DE EXPERIENCIAS EN 

COMPARTIR COMUNICACIPN. A ESA EDAD YA HEMOS DESARROLLADO IDEAS 

RESPECTO A LA AUTOIMAGEN, LO QUE PODEMOS ESPERAR DE LOS DEMAS 

Y LO QUE PARECE POSIBLE O IMPOSJ BLE PARA NOSOTROS EN EL MUNDO. 

A NO SER QUE TENGAMOS EXPERJENC!AS INAUDITAS,ESTAS IDEAS SERAN 
GUIAS FIJAS PARA EL RESTO DE NUESTRA VIDA. 
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UNA VEZ QUE LA PERSONA SE HA DADO CUENTA QUE HA APRENDIDO TO· 

DA su COMUNICACION' PUEDE PROCEDER A CAMBIARLA sr ASr LO DESEA. 

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE CADA NTIW QUE VIENE AL MUNDO, LLE -

GA A EL CON SOLO SU MATERIA PRIMA. NO TIENE UN AUTOCONCEPTO, CA· 

RECE DE EXPERIENCIA CON RESPECTO A LA INTERACCION CON LOS DEMAS, 

Y NO SABE TRATAR AL MUNDO QUE LO RODEA. TODAS ESTAS COSAS LAS 

APRENDE A TRAVES DE LA COMUNICACION CON !.AS PERSONAS QUE LO 
TIENEN A SU CARGO DESDE SU NACIMIENTO." (Virginia Satir. Rela· 

ciones humanas en el nOcleo familiar. p. 31) 

EL PROCESO DE LA_COMUNTCA<:TQN. 

EL PROCESO DE LA CONUNICAC!ON DA COMO RESULTADO EL CIRCUI 
TO DEL HABLA: 

RECEPTOR Q 
EMISOR Vl J'JHSOR 

RECEPTOR 

EL ~!SOR: PERSONA QUE EMITE, QUE EXPRESA IDEAS. 

EL RECEPTOR: PERSONA QUE RECIBE,QUE ESCUCHA LOS MENSAJES. 



LA VERDADERA COMUNICACION SE ESTABLECE CUANDO LAS PERSONAS 
QUE INTERVIENEN EN EL ~ DESEMPEflAN AMBAS FUNCIONES: 
EMITEN Y RECIBEN MENSAJES. 

LA COMUNICACION PUEDE SER: 

-GESTUAL O MIMICA 

-CORPORAL 

-PICTOGRAFICA 

·VERBAL 

-ESCRITA 

199 



200 

EL EJEMPLO COMUNICA MAS DE LO QUE IMAGINAMOS. 

ILUSTRACION: Eduardo Aguilar Kubli; Padres Positivos.p. 125 



BARRERAS DE LA COMUNICACION 

PROBLEMAS POR INTERFERENCIAS 

EN EL EMISOR: 

LA MAYORIA DE LOS PROBLEMAS EN EL DIALOGO SE ORIGINAN EN EL 

EMISOR. ESENCIALMENTE, LAS DIFICULTADES DEL EMISOR AL INICI_ 
AR UN DIALOGO RESIDEN EN LA DIFICULTAD DE RELACIONARSE CON 

SUS RECEPTORES. LOS FACTORES QUE PROVOCAN PROBLEMAS SON: 

EMOTIVIDAD EXCESIVA 

ESTE FACTOR PUEDE OCASIONAR LA DESTRUCCION DEL MENSAJE, YA 

QUE EL RECEPTOR SE CONCENTRARA EN LAS MANIFESTACIONES EXTE 

RIORES, MAS QUE EN EL CONTENIDO DEL MENSAJE. ESTO PROVOCA 
LA PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE LA INFORMACION TRANSMITIDA. 

EL RECEPTOR SIMPLEMENTE NO RECIBE LA TOTALIDAD DEL MENSAJE 

DEBIDO AL FACTOR EMOTIVIDAD QUE DESVIA SU ATENCION. 

CUANDO NOS ENFRENTAMOS A UNA PERSONA QUE DEFIENDA UNA POSI

CION ANARQUISTA Y, EN UN DIALOGO, SE ENFURECE ANTE ~~!ESTRO 

ARGUMENTO, SU NIVEL DE EMOTIVIDAD Y APASIONAMIENTO PROVOCA

RA QUE NUESTRA ATENCIO:\ SE DES\'JE HACIA SUS GESTOS, SUS MO

VIMIENTOS O SU TONO DE VOZ, DE MANERA QUE EL MENSA.JE ESENC.!_ 

AL NO ALCANZARA A SER CAPTADO POR LA INTENSIDAD CON QUE EL 

MENSAJE ES EMITIDO EN FORMA VERBAL O NO VERBAL. 

EMOTIVIDAD LIMITADA 

TAMBIEN LA SrTUACION CONTRARIA PROVOCA LA PERDIDA DEL INTE

RES POR CAPTAR EL MENSAJE. EN ALGUNAS OCASIONES, EL EMISOR 

AL TRANSMITIR LA INFORMACION PARECE NO TENER EMOCIONES, SEN

TIMIENTOS, NI INTERES ACERCA DE LO QUE COMUNICA. COMO CONSg_ 

CUENCIA, EL RECEPTOR SIMPT.EME1':TE SE ABURRE , PUES LA FALTA 

DE INTERES DEL EMISOR INDUCE A LA PERDIDA DE LA ATENCION 

POR PARTE DEL RECEPTOR. 
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DEMASIADO TARDE O DEMASIADO TJ:J.IPRANO 

LA SINCRONIZACION EFECTIVA ES UN FACTOR IMPORTANTE EN CUAL

QUIER l\ELACION HUMANA. NUESTRA SENSIBILIDAD A LA PERCEPCION 

DEL MOMENTO ADECUADO PARA HACER UN COMENTARIO AL RECEPTOR 

DEBERIA DETERMINAR CUANDO HABLAR Y CUANDO CALLAR, PERO NO 

SIEMPRE ES AS!. A MENUDO HABLAMOS CUANDO YA ES DEMASIADO 

TARDE O CUANDO LO QUE QUEREMOS DECIR YA NO ES PERTINENTE. 

SON REVELADORAS LAS EXPRESIONES COMO: 

DE LA MISMA MANERA, EL HECHO DE HABLAR ANTES DE TIEMPO PRO

VOCA QUE EL MENSAJE NO SE ACEPTE. AS!, EN UNA CONVERSACION 

PUEDE SUCEDER QUE UNA PERSONA ESTE HABLANDO SOBRE LA ORGANl 

ZACION ADMINISTRATIVA Y OTRA HACE EL COMENTARIO DE QUE LA 

PROXIMA JUNTA SERA DENTRO DE UN MES. LA PRIMERA PERSONA NO 

CAPTARA EL MENSAJE HASTA QUE HAYA SATISFECHO SUS PROPIAS NÉ_ 

CESIDADES COMUNICATIVAS. ENTONCES TAL VEZ DIGA: "¿QUE FUE 

LO QUE DIJISTE ACERCA DE UNA JUNTA?" ESTA PREGUNTA INDICA 

QUE SOLO EN ESE MOMENTO ESTA EN DISPOSJCION DE ESCUCHAR Y 

NO ANTES. 

LA OCASION PARA REPLICAR O ASENTIR 

Y NO ANTES NI DESPUES. 

INCAPACIDAD PARA EMPLEAR LA REALIMENTACION CON FINES CORREC

TIVOS. 

EN OCASIONES NO PODEMOS SABER SI EL MENSAJEESENCIAL ESTA 

SIENDO CAPTADO POR NUESTRO RECEPTOR POR NO ESTAR PLENAl-1ENTE 

CONCIENTE DE LAS RESPUESTAS VERBALES Y NO VERBALES. EN ALGU

NAS SITUACIONES SOCIALES, LA CORTESIA EXIGE QUE EL RECEPTOR 

APARENTE ESTAR ATENTO, AUNQUE NO LE INTERESE O INCLUSO LE A

BURRA EL TEMA. PARA EVITAR ESTO ES NECESARIO AJUSTAR NUESTROS 

MENSAJES DE ACUERDO CON LAS RESPUESTAS VERBALES O NO VERBALES 

YA SEA CAMBIANDO DE TEMA, EMPLEANDO OTRO ESTILO MAS DINAMICO 

O SIMPLJ:J.IENTE CALLANDO, PARA ESPERAR EL MOMENTO EN QUE LA O

TRA PERSONA ESTE DISPUESTA A ESCUCHAR. 
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EL EMISOR EXTRAVIADO 

LA ASOCIACION LIBRE DE IDEAS ES UTIL EN ALGUNAS OCASIONES: 
SIN EMBARGO, EL EMISOR EXTRAVIADO-AQUEL QUE SE ALEJA DEL 
MENSAJE ESENCIALMENTE MEDIANTE ASOCIACIONES QUE PUEDEN O NO 
SER PERTINENTES AL ASUNTO EN CUESTION- co~~IERTE su ACTITUD 
EN UNA SERIA BARRERA PARA LA COMUNICACION. 

DEMASIADO RAPIDO O DEMASIADO LENTO 

EL FACTOR DEMASIADO RAPIDO ESTA, DE CIERTA MANERA, RELACIONA 
DO CON EL ANTERIOR; SIN EMBARGO, MIENTRAS EL EMISOR EXTRAVIA 
DO NO SE CONCENTRA EN EL MENSAJE, QUIEN HABLA DEMASIADO RA-
PIDO PASA DE UN PUJl:TO A OTRO O DE UNA IDEA A OTRA, HASTA QUE 
EL RECEPTOR SE PIERDE POR LA CANTIDAD DE MENSA.JES QUE SU CE
REBRO DEBE ANAL! ZAR EN MUY POCO TIEMPO. 

LA SITUACION CONTRARIA OCURRE CUANDO EL PROCESO ES DEMASIADO 
LENTO ESTO TAMBIEN CONSTITUYE UNA BARRERA, PUES AL EXPLAYARSE 
EXCESIVAMENTE EN UN SOLO PUNTO CUANDO ESTE YA HA SIDO ENTEN
DIDO, CONDUCE A LA PERDIDA DEL INTERES. 

PROBLEMAS DEL RECEPTOR 

ACTITUDES CONTRARIAS 

LAS ACTITUDES CONTRARIAS, BASADAS LA MAYORIA DE LAS VECES 
DE EXPERIENCIAS O EN POSICIONES HEREDADAS, IMPIDEN PERCIBIR 
ADECUADAMENTE EL MENSAJE Y DE ESTE MODO BLOQUEAN EL DIALOGO. 

TODOS TENEMOS ACTITUDES, PREJUICIOS O PREDISPOSICIONES: Y 
ALGUNAS VECES, EN UNA INTERACCION NOS ENCONTRAMOS CON PERSO
NAS QUE DEFIENDEN EXACTAMENTE LA POSICION CONTRARIA A LA NUE§. 
TRA. PARA SOBREPASAR ESTE OBSTACULO SE NECESITA UN ALTO GRADO 
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DE TOLERANCIA, COMPRENSION Y CALMA. EL RECCPTOR DEBE EVALUAR 

CON CUIDADO SUS ACTITUDES Y TRATAR DE HACERLAS A UN LADO SI 

VERDADERAMENTE DESEA ESCUCHAR Y COMPRENDER LO QUE LA OTRA 

PERS01'A PUEDA OPINAR EN CONTRAPOSICION CON SUS IDEAS. 

OTRO PROBLEMA EN RELACION CON EL ANTERIOR SE DERIVA DE ACTI

TUDES y OPINIONES RECIENTEMENTE ADQUIRIDAS, YA QUE ESTAS so~· 

DEFENDIDAS CON EXTREMA RIGIDEZ. EL TIEMPO ES UN FACTOR IMPO~ 

TANTE PARA QUE UNA OPINION SEA MAS VULNERABLE, LO CUAL NO SIQ_ 

NIFICA QUE LA PERSONA SOSTENGA UNA ACTITUD MENOS FIRME AL PA

SO DEL TIEMPO; SIN EMBARGO, QUIEN DEFIENDE UNA POSICJON AL PA

SO DEI. TI HIPO POSEE MAYOR CAPACIDAD PARA ESCUCHAR IDEAS CONTR~ 

RIAS A LA SUYA. 
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ALGUNAS ACTITIJDES DESMOTIVAN LA COMUNICACION DE 

MANERA IMPORTANTE. 

ILUSTRACION TOMADA DE: Eduardo Aguilar Kubli. Padres Positivos. 
p.119 
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SUSPICACIA O PAi.TA DE ACEPTACION HACIA EL FMISOR 

UNO DE LOS OBSTACULOS MAS SUTILES ES EL RELACIONADO CON LA 

ACEPTACION PERSONAL DEL l:M I SOR, LAS FORMAS DE LA SUSPICACIA 

Y DESCONFIANZA SON MUCHAS Y MUY VARIADAS Y FRECUENTFMENTE 

ESTAN OCULTAS O LAS IGNORA EL RECEPTOR. SI ESTE ES SUSPICAZ 

HACIA EL EMISOR Y NO C01\FIA EN EL, SE LE OPONE Y !.O HOSTIL.!_ 

ZA O SIMPLEMENTE SIENTE QUE EL MENS,\JE PODRIA SER PREJUICIQ_ 

SO, NO ESTA EN LA MEJOR DISPOSICION PARA orn LO QUE AQUEL 

ESTA DICIENDO. EN MUCHAS OCASIONES CRER·IOS MAS EN LA OP!NION 
DE UN MEDTCOCON EXPERIENCIA, QUE EN LA DE UN RECIEN EGRESADO; 

SIN EMBARGO, AUNQUE EL DIAGNOSTICO DEL SEGUNDO RESULTE SER 

EL MISMO, NO POR ELLO DISMINUYE LA DESCONFIANZA EN LOS MEDI

COS. 

EJERCICIOS 

l. Observe las actitudes de dos amigos en un diálogo y escuche 

sus opiniones. Le recomendamos que los incite a discutir. 

Analice los factores que bloquean la comunicaci5n entre 
ellos-no tome partido- recuerde que su papel es el de ob
servador. 

2. Enumere todos aquellos factores fisicos -ruidos, temperatura· 
muebles, movimientos, etc. que puedan distraer su atenci6n 
y piense en alguna medida para evitarlos. 

RESUELVA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

a) Escucha usted cuando sus hijos hablan? 

b) ¿Les ha demostrado que a usted Je interesa lo que ellos 

platican? 
c) ¿Interrumpe con frecuencia? 
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d) ¿Acepta ideas contrarias a las suyas? 
e) ¿Quiere usted decir la Gltima palabra cuando discute? 
f) ¿Le molesta tener que admitir que estaba usted equivocado? 
g) ¿Hace preguntas relacionadas con el tema de la conversaci6n? 

h) Cuando usted es emisor ¿trata de ser claro y directo? 
i) Imagine que usted está escuchando su propia narración; 

¿le interesaria lo que usted quiere comunicar? 
j) ¿Establece conjeturas antes de que sus hijos terminen de hn-

1,Jar? 

k) ¿Trata de aju~tar ~u mensaje de acuerdo con ln~ respuestas 

verbales o no verbales? 
1) ¿Trata de decirles a sus hijos como deben actuar o pensar? 

ANALICE SUS RESPUESTAS Y CON BASE EN ELLAS, TRATE DE MEJORAR 
SU COMUNJCACION. 

RECUERDE: 

CUANDO NOS <:OMUNICAMOS CON OTRA PERSONA 
ES IMPORTANTE PONERLE ATENCION. 

LA ATE~ICION SE REFLEJA POR MEDIO DE: 
A) CONTACTO VTSlJA!. CON LA PERSONA MIRANDOLA 

A LOS OJOS. 
B) GESTOS, MOVIMIENTOS Y POSTURA. 
C) LA RESPUESTA VERBAL AL MENSAJE. 

CONSIDEREMOS LA POSIBILIDAD DE ACTUAR CON 

UN ESPEJO: ES NECESARIO COMPRENDER A-LA OTRA 
PERSONA. 

PARA COMUNICARNOS ES MEJOR EXPRESARNOS DIRECTA, 
CLARA Y OPORTUNAMENTE: ES NECESARIO SABER CUANDO 
Y COMO HAY QUE HACER UN COMENTARIO. 
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II. COMUNICACION Y RELACIONES FAMILIARES. 

RELATO DE TITO: 

''Siento que a veces me duele el cuerpo. ~le molesta la espalda 
cuando me aprieta mi repita y cuando estoy demasiado rato en 

la misma posici6n. Me avisa el estómago cuando tengo hambre 

y me duele cuando como demasiado. Si lo Juz me da directamen

te en los ojos, me lastima porque no puedo mover la cabeza y 
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en los ratos que me ponen en el sol, me quemo. Mi piel se acal~ 

ra al estar cnvuel to y otras veces se enfría por falta de ropa. 

Hay momentos en que me arden los ojos de tanto mirar al techo. 

Se me duerme el brazo cuando me acuestan sobre él demasiado 

tiempo. Siento que tengo mis nolguitas y entrepiernas irrita
dos porque a veces me dejan mucho tit1mpo con los pañales moja

dos. Me dan c61icos cuando me cstrino. Si estoy en una corrien

te de aire, me dan escalofr!os. A veces todo está tan quieto 
que mi cuerpo se siente seco y e inc6rno<lo. ~fe duele cuando el 

agua del baño está demasiado fría o caliente. 

Muchas manos me tocan, me duele que JRP aprieten. Siento q11e me 
manosean y apachurran. Algunas manos parecen tenazas. Otras son 
tan agudas que me figura que me van a soltar y \'O)' a caer. Todas 
estas manos hacen una serie de cosas: me empujan, me jalan, me 

sostienen. Se sienten muy sabrosas cuando intuyen lo que quie
ro. Son fuertes, suaves. 

Me duele mucho cuando me levantan por un brazo o cuando me apr~ 

tujan los tobillos al cambiarme Jos paftales. !!ay momentos en que 
me siento sofocado al sentir el apretón de una persona que casi 
no me deja respirar. 

Una cosa horrible es cuando alguien se acerca a mi cuna y de 
repente me planta su carota para verme. Siento que un gigante 
me va a aplastar. Todos mis mfisculos se ponen tensos y me duelen. 



Cuando algo me molesta, lloro. Es la única forma que tengo de 

avisar cuando estoy adolorido. La gente no siempre entiende lo 

que quiero decir. 

A ratos los sonidos a mi alrededor me hacen sentirme bien. 

Otros me molestan los oídos y me dan dolor de cabeza.También 

lloro entonces. !lay momentos en que mi nariz percibe unos olo
res muy bonitos t y a veces los olores me dan náuseas. Eso 

también me hace llorar. 

La mayor parte del tiempo, mi mam!i o mi pnpfi se fijan cuando 
lloro. Huchas veces se me figura que saben que algo me duele. 
Creen que me pincha algdn alfiler, que mi est6mago necesita 
comida, que estoy estriñido o me siento solo. A veces me da 
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la impresi6n que solamente desean que me calle y no siga dando 

lata. He cargan y menean un poco como si fuera una bolsa del 
mercado y luego me dejan. Me siento peor que antes. Seguramente 

tienen otras cosas que hacer. Hay momentos en que me parece que 

los irrito. 

Mis dolores como dolores como que desaparecen cuando la gente 
me toca con cariño. Aparentemente, así ellos se sienten bien, 

y yo sé que realmente tratan de comprenderme. Hago lo posible 
por cooperar, trato de que mis chillidos se oignn distintos. 
Tambi~n me siento bien cuando una voz es calurosa, s11ave, mu
sical. Me agrada cuando mi mamá me mira de verdad, cscncialme~ 

te a los ojos. 

No creo que mi mamli sepa cuando sus manos y su voz me lastiman. 
Creo que si lo supiera, trataría de cambiar. Parece tan distrn!_ 

da en esos momentos. Cuando las manos de mi mamá me lastiman 
demasiado seguido y su voz continda en tono desagradable, empie
zo a tenerle miedo. Al acercarse me pongo r[gido y me hecho 
hacia atrás. Entonces siento que ella se ofende o se enoja. Ella 
cree que no la quiero pero en realidad, es que le tengo miedo. 

En esos casos me manda a mi papá. El es más cariñoso y me sien
to calientito y seguro con él. Veo que él está bien y me siento 

agusto . Después oigo que papá y mamá se pelean: indudablemente 
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es por mi causa. A lo mejor no debia haber llorado. Otras veces 

es al rev~s. 

A ratos, pienso que mi mamá no sabe que mi cuerpo reacciona en 
la misma forma que el de ella. Quisiera declrselo. Algunas de 
las cosas que dice de mi y del resto de la familia cuando estoy 
en mi cuna y ella con sus amigas, pienso que no las diría si 

supiera que oigo perfectamente bien ... Después de minacimiento, 
pase la mayor parte del tiempo boca arriba, asi es que conoci 

a la gente desde esa postura. Creo que sabia más de las quija
das de mamá y pap5 que cualquier otra cosa, Cuando estaba en p~ 

sici6n vefa casi pt1ras cosas que se encontraban arriba y por 
supuesto, las vc'ia clc·~de abajo. Pensaba que así es como eran. 

Me sorprcndi al ver cuantas cosas cambiaron cuando aprendi a 
sentarme. Luego cmpecfi a gatear y conoci cosas debajo de mi y 

realmente llegu! a saber de pies y tobillos. Al aprender a pa

rarme, supe mucho de rodillas y s6lo tenia sesenta centimetros 
de al tura ... Apren<lf a caminar ... Bien recuerdo cómo se me cansa

ban los brazos cuando iba con mi mamá. Yo tenfn que estirarme 
m4s para alcanzar su mano. Asi, estaba medio chueca. La mitad 

del tiempo no tenla los pies sobre el suelo. Los pasos de papá 
eran muy grandes. Cuando podia, trataba de alcanzarlo. Por fin, 
al no aguantar más, rogaba para que papl me cargara. El lo hacia 
Creo que pensaba que yo simplemente estaba cansado. No sabia 
que cstobo tan torcido que me costaba trabajo respirar. Habia 
muy buenos ratos, pero de algGn modo los malos momentos se me 
quedaban más grabados. Mamá y papá seguramente asistieron a un 
seminario alguna vez, porque cambiaron, Después cada vez que 
querian hablarme se agachaban, me tocaban con cuidado y me vehn 

al mismo nivel de mis ojos. ESO ERA MUCHO MEJOR." 

TOMADO DE Virginia Satir; Relaciones humanas en el n~cleo 
familiar., pp. 213-217. 



CONCLUSIONES 

La familia ha cambiado a lo largo de la historia, se ha pasado de la fa

milia "extensa" a la familia "nuclear". Esta deducci6n es qui;?.á la más 
radical evidencia de su evoluci6n. 

Cano vimos en el primer capitulo la historia del progreso humano ha pas~ 

do por diversas etapas, por ejanplo las etapas señaladas por Margan: Es

tado salvaje 1 barbarie y civilización; corresponde a ca.da una de ellas, 

un tipo de familia: praniscuidad, matrimonio de grupo, poligamia y mono

gamia. 

Por otra parte Engels dísti~ue, segein nos señala José F. Moratinos, en· 

tre monogamia en sentido etimológico (típica del proletariado) ·y monoga

mia hist6rica (típica de la burguesía). Mientras la monogamia en sentido 

etimológico se refiere al matrimonio m§s personal y libre, apoyado en el 

anor y poco duradero, la monogamia histórica, supone un matrimonio conv~ 
nido por las familias y ligado a la propiedad. Es asi que la familia "e!'._ 
tensa" es el sistana de organizaci6n familiar t!pico de la sociedad pre

industrial. Se denaninA. familia "e.~tensa11 aque11n unidad familiar que 

canbinn de manera intima más de do5 generaciones, integradas por adultos 

e hijos, estas familias pueden integrar varios grados de parentesco ex-

tendi~ndose horizontal o verticalmente; es dcnaninada también familia 
11tra.dicional o dom@stico.", en ella existe una nmpl:ia y rígida jerarquía 
familiar. Este tipo de familia tiene una gran cantidad de funciones en 

rclaci6n con sus miembros y la sociedad: de reproducción, econúnica.s, 

educativas, religiosas y politicas. 

En la moderna sociedad industrial prcdanina la famíl ia "nuclear'', es de

cir, aquella constituida por padres e hijos, es la familia reducida que 

permite una mayor movilidad geográfica y social. Es la familia de ruestra 
época. 
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Otro de los aspectos que es mportante resaltar cano resultado del primer 
capítulo es el referido a que la fwnilia es la canunidnd de limites mlÍs 

precisos y reducidos, dentro <le la cual, adviene el hanbre a la e.'<isten

cia. La fwnilia constituye el primer conjunto de estfmulos educativos P!!. 

ra la persona humana. Es ahí donde se forjan los patrones <le conunicaci6n 

que permiten relacionarse con mayor libertad y responsabilidad con otros. 

Por todo ello, probablanente una de las tareas m6s dif!ciles del mundo es 

la de crear una f wnil ia. 

"La tarea no es fiícil. Los padrea enseñan 

en la escuela más d!f!cil del mundo. La escuela 

pera formar sere humanos ... ellos son el consejo 

directivo, el director, el maestro de escuela y 

el conserje, todo en uno. Se supone que sean ex

pertos en todas las materias relacionadas con la 

vida y el vivir. Esta lista sigue creciendo en 

la medida que In fami1 ia aumenta. Además existen 

bien pocas escuelas que brinden preparación para 

esta tarea y no hay un acuerdo general respecto 

al programa de estudios. Ellos mimos tienen que 

elaborarlo. La escuela no tiene vacaciones ni 

dtas feriados, 110 cuenta con la protección de 

un sindicato, no hay escalafón ni aumento de suc! 

do. Los horarios sen de veinticuatro horas dio-

rías trescientos sesenta y cinco d!as al año por 

lo menos durante dieciocho años por cada hijo. 

Además la administración de la escuela tiene dos 

directivos ... •• ( 1 ) 

Por si esto fuera poco, la tarea de ser padres se hace en la actualidad 
m!ls c011plej a ya que vi vimos en una época de grandes cambios en todos los 

aspectos: social, econánico, poHtico y educativo. Esto hace que el pa-

pel de padre y madre sea diferente, ya que actualmente, ambos salen del 

( 1 )Virginia Satir, Relaciones humanas en el r.!1cleo familiar. 

p. 195. 
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hogar a realizar diferentes tareas con el fln ele sostener "la economía 

familiar'', por otra parte los hijo~ también se distancian del hogar a 

edades más tanµranas debido a que realizan 1 a doble tarea de estudiar y 

trabajar. 

A pesar de esto l{l misión de la fami lía sigue siendo, la <le formar pers.9_ 

nas, por ello es primordial buscar fomins eficaces que posibiliten caHJ>!: 

ginar el ritmo <le la vida moderna con la titcnci6n especial y prefer<'nte 

de los padres hacia sus hijos. 

Fonnar sereshumanos es en gran me<lida un método <le tantC'os; es a1go 1.px• 

se va aprendíen<lu sobre la marcha, no po<lanos por tanto dar recetas a los 

padres sobre la educación de sus hijos. Tal \·e: la mejor preparación p.:I~ 

ra la patcrnida<l es: madurez, fraoquez.:1 y conciencia en el aclul to que 

anprende esta montrnental tarea. Sin unhargo a(m con estos ingredientes 

la educación en la familia no debe fundarse en la espontaneidad·}' la in

ttdci6n totales, sino que debe ser más conciente y organizada, por lo 

tanto es una r-:?spunsabilidad más complicada que necesitn <le una orienta

ción. 

Esta necesidad de orientaci6n se fW1da en el hecho de que creemos que las 

familias deben ser instn1ídas e infonnadas de los problonas que eventual

mente se les pue<lan presentar y también proveeerlos de algunas sugercn-·

cias para mejorar su situación famjliar. 

Pero, ¿Cáno orientar o sugerir a la familia'?. 

Cano vimos en el capttulo dos, existen diversos canales de canunicación 

y diversas metodologías para hacerlo, de el an~l is is de esta.5 propuestas 

podemos concluir lo siguiente: 

Las diversas propuestas de Or icntaci6n Familiar se fundamentan en dis

tintas corrientes psicol6bicas de las cuales no debe descartarse ni fa 
vorecerse alguna, sino encontrar la id6nca para a1brir las nccesi<lade;

de la familia a orientar. 
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Esta runplia gruna de posibilidades, presenta un grave peligro, cuando 

un padre de frunilia no cuenta con una guia para elegir la propuesta 

de orientación adecuada a sus necesidades, provoca que en lugar de 

orientarlo se le presenten más dificul tadcs. 

Las propuestas de Orientación Fruni liar deben contemplar los tres !lmbi

tos de la Pedagogía que mru1cjrunos al hacer el an~lisis de las misnas: 

Pedagogia de los conocimientos, <le los valores y <le las relaciones. 

Otras propuestas que analizamos y canparamos en el capitulo tres son las 
<lel Gobierno Federal: Sisterna para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) a través de la Escuela para padres del Instituto Nacional de Salud 

Mental y la de w1 organisno privado: El Institut1.1 de Educaci6n familiar 

(IEF). De la evaluación de ambas propuestas y de acuerdo a las hipótesis 

planteadas al inicio de esta investigación po<lrnios decir que: 

La Orientación Familiar proporcionada por el DlF a través de sus pTogra

mns y de la Escuela para pa<lres del INS:\\fE, sí acentúa el fortalecimien

to de la familia cano núcleo <le la sociedad, ya que sus acciones hacen 

constante referencia a Ja importancia del papel del padre y de la madre 

y de lo que cada uno de ellos proporciona a los hijos y a la sociedad. 

Sin embargo los alcances de su orientación se limitan a un mero nivel 

infonnativo y preventivo. 

fü el caso del IEF, y de acuerdo a la hipótesis planteada, la orienta-

ción que proporciona si refuerza la capacidad educativa de los padres 

para formar y educar a sus hijos, ya que la metodología (el método del 

caso) enpleada pennite el interrnnbio de experiencias en la soluci6n de 

problemas fruniliares. Creemos que este reforzamiento es limitado ya que 

los valores que sustenta la instituci6n impiden el tratamiento de muchos 

de los problemas a los que se enfrenta la fumi lia actual. 

Finalmente pO<lanos concluir, en lo que respecta a estos dos organismos, 

que el Sistona para el Desarrollo Integral de Ja Familia (D!F) y el Ins

tituto de Educaci6n Fruniliar (TEF) constituyen dos opciones canplementa

rias a la Orientación Fruniliar ya que el DIF pranueve el bienestar social 

y econ6mico de la frunilia, mientras que el IEF busca la mejora personal e 

integral de los padres optimizando así la tarea de educadores de sus hijos, 
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O.iando se habla de Orientación Familiar se puede enfocar en dos manentos: 

orientar a la familia cano instituci6n y orientar a la familia cano núcleo 

de personas que requieren de orientación personal y en este sentido es 
posible hablar de orientación matrimonial, orientación de relaciones pater 
no-filiales y relaciones con otros parientes. 

Hablar de familia en general puede constituir una extrapolaci6n peligrosa, 

en la medida en que existen diversos tipos de ella, variables segt:in las 

~ocas, los medios rural o urbano y las clases sociales. Por ello es nece
sario reiterar que la Orientaci6n Faniliar es única e irrepetible cano los 
miffilbros que forman una familia, De esto se desprende la lmportancia de la 

preparación permanente de los Orientadores Familiares y del Pedagogo en e~ 

pedal, ya que no es el único profesional que debe hacerlo, es un trabajo 

interdisciplinar. 

Las posibilidades del Pedagogo en Orientación Familiar son muchas: cano 

pranotor, orientador o director de estas acciones. Por lo tanto la Orien

taci6n Familiar debe ser parte del perfil del Pedagogo. Cano honos visto 

el Plan de Estudios de la carrera de Pedagogía en la ENEP Acatlán lo per· 

mite y apo)'a. Es cierto que abogados, maestros, médicos, psic6logos, trab~ 

jadores sociales etc., en el ejercicio de su labor profesional csttin en r!:. 

laci6n educativa con las familias, sin mlbargo, una verdadera Orientación 
F1111iliar es el resultado de un equipo interdisciplinar organizado. 

¿Qiándo y d6nde debe darse esta Orientaci6n?. 

L¡¡s "Escuelas para padres" son sin duda el lugar más adecuado para ofre-
cer una Orientación Familiar pero éstas deben sienpre adecuarse a la rea

lidad de sus destinatarios 11personalizanc1011 la ayuda orientadora. 

¿ Qiándo dar Oricntaci6n?. 

Las familias pueden precisar, en un manento dado, la ayuda de una persa· 

na preparada psicopedag6gicamente y con experiencias casuísticas para rE_ 

cabar un consejo. Esto quiere decir que la orientación no se da a la fue!_ 

za sino cuando la familia lo necesite. 
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No obstante lo dicho hay un peligro que cabe apuntar; en nuestra socie

dad cada ve:;: mlis tecnificada, programada, "dcslnnnanizada" definitivmnc!!_ 

te no se debe fanentar la aparici6n de m1evos 11tecn6logos": ''los orie!! 
tadorcs familiares" que van a dictar la conducta y actitudes de la vida 

familiar uno de los pocos campus en que aún queda cierta libertad de ac

ci6n; por lo tanto no existe una metodología científica de la Orientaci6n 

Familiar, pero si una Pedagogfa Familiar que justifica la necesidad de 

que la familia debe desenpeñar su misi6n de educadora con mayor eficacia. 

Todo lo referente a las relaciones de padres entre sí, de los padres con 
los hijos, de éstos entre sí, )' de todos los restantes mienbros que pue

dan convivir conjuntamente, son el objeto de estudio de la Pedagogía Fa

miliar. Precisamente por todo ello es necesario impulsar el desarrollo de 

esta Pedagog1a si adanás tanamos en cuenta que el contexto econ6mico, P9,. 

11tico y educativo del período 1985-1989 en México, permite )' hace nece

sario el desarrollo de la Pcdagogfo Fruniliar. 

Finalmente es importante para nosotras resaltar que este trabajo de inve! 
tigación es uno de los primeros en tratar la tanática de "Escuela para P~ 
dres" y "Orientaci6n Fruniliar11 cano un campo de trabajo y desarrollo para 

el Pedagogo; y es mtis satisfactorio para ambas el señalar que a partir de 

~ste han surgido inquietudes por realizar otros trabajos de tesis referi

dos a estos t611as, lo cual resulta de primordial importancia ya que defi

nitivamente Educar Hoy es diferente y es por ello que la Orientnci6n Fa-

miliar es hoy una auténtica necesidad, cano lo es la de orientar a los 

j6venes cano futuros padres para que ellos tanen en consideraci6n que ser 

padre no es una tarea fficil pero puede ser divertida, 611ocionante e innen 

snmente SATISFACTORIA. 
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1::s1 ITUlO l!/\CJm:n or ~~.LllD ::r::TAL 
DEPARTAJ.IEHTO DE rnsrnAtiZA 

COORDJHAC ION DE ENSEÑANZA COMUNJTARJA 
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EVALUACJOtl GENERAL DE LOS DOS GRUPOS DEL CURSO CEtlTRAL "ESCUELA PARA PADRES" 
CICLO 1987 - 1988 (MARTES Y JUEVES) 

l. CONHNJDO FRECUENCJA t TOTAL 

J. lENTENDJO EL COllTENJDO DEL TEMA? ................... 2643 93 2707 

2. lLA lNFORMACJON QUE SE LE DIO ES LA QUE NECESITABA?. 2384 88 

3. lESTA LE RESULTO UTIL? ····························· 2568 95 

4. lLE PARECJO JlfüRESANTE? •••..••..•.•...••••••.••••• 2578 95 

5. lLA INFORHACJON OUE SE LE DIO LE DA ELEMENTOS PARA -
ENTENDER SUS PROBLEMAS? ··························· 2284 85 
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i::sT !TUTO ::Ac 1 o::r.L n¡ SALUD ::[:-,TAL 
DEPARTAMENTO DE [llS[i1AllZA 

COOROll/ACJON DE EllSEilAllZA COMUtllTARlA 
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EVALUACION GENERAL DE LOS DOS GRUPOS DEL CURSO CEllTRAL "ESCUELA PARA PADRES" 
CICLO 1987 - 1988 (MARTES Y JUEVES) ., 

11. EXPOSITOR 

l. lEL LEllGUAJE UTILlZADO POR EL EXPOSITOR FUE ADAPTADO 
AL GRUPO? ••• ." ••••••..••.•.•••••••••••..•••.••••••• 

2. lTIENE SUFICIEllTES Cür/OCIMIEllTOS ACERCA DEL TEMA? ••• 
3. lDURAllTE LA EXPDSICIOll SE UTILlZAROtl TERMINOS QUE NO 

EllTEllOIO? •..••••••.....•••••••.••••••••••••••••••. 
4. lEL EXPOSITOR SE SALIO DEL TE~A? ••.••.•.•••..••••• 
S. lTRATO DE DESPERTAR EL 11/TERES DEL GRUPO? ••..••••••• 
6. lTIENE HABILIDAD PARA EXPRESARSE? •••.•...•..••..••• 

% 
100 

2 3 4 

FRECU EN_."C.:cl A"---"--'T"'OT Al 

2592 
2338 

374 
121 

2434 
2415 

96 
86 

14 
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90 
89 

2707 
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CODROINACION DE ENSEílANZA COMUlllTARIA 
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EVALUACIDN GENERAL DE LOS DOS GRUPOS DEL CURSO CENTRAL "ESCUELA PARA PADRES" 
CICLO 1987 - 1988 (MARTES Y JUEVES) 

"' 
111. TIEMPO 

1. !EL TIEMPO PARA LA EXPOSICJON FUE - -
SUFICIENTE? ••••••••••••••••••..•••• 

% 
BO 

70 ~ 

60 

50 

40 
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o 
51 NO 

FRECUENCIA 
SI i NO 

1906 71 605 

TOTAL 

22 2707 
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EVALUACJON GEllERAL DE LOS DOS GRUPOS DEL CURSO CENTRAL "ESCUELA PARA PADRES" 
CICLO 1987 - 1988 {MARTES Y JUEVES) 

IV. DRGANJZACJON 

1. lPREFERlRJA QUE EL GRUPO JIUCIARA LA SES!ON 
EXPRESANDO LO QUE SABE ACERCA DEL TEMA? ••••••• 

2. lEL TIEMPO QUE SE OTORGO A LAS PREGUllTAS FUE - -
SUFICIEllTE? ••.•••••.••••••••.••••••••••••••••• 

3. lLAS PREGUllTAS QUE SE ELA80RAROll EN LA SESJON --
T!EllEll RELACJON COI/ EL TEMA TRATADO? ••.•••••• 

4. lSE REQUIERE MATERIAL AUXILIAR PARA APOYAR EL --
TEHA? •••••••.•••••••••••.•••••••.••••••••..•• 

% 
100 

90 

FRECUENCIA 

735 

2060 

2356 

805 

27 

76 

87 

30 

TOTAL 

2707 



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 
DEPARTAMENTO DE ENSE~ANZA 

CODRDINACION DE ENSEfWIZA COMUNITARIA 

PLATICAS, CICLOS, CURSOS Y TALLERES rEL PROGRPP.A "ESCUELA 
PARA PADRES" 

-----
'LATICAS · .!CLDS CURSCS Q TALLFRES 

'ROBLEMAS DE LENGUAJE PILEPSIA EDUCACIOI~ SrXUAL 

ºROBLEMAS DE APRENDIZAJE L PREESCOLAR COMUlllCP.CION <PET> 

bROBLEMAS DE AUDICION L ESCOLAR COMU~: l CAC 1 QN 
<ADCLESCENTD 

bREVENC ION DE f ARMACO- L ADOLESCH'TE PROBLEMAS DE 
DEPENDENCIA. LENGUAJE. 

------· 

237 

k!GIENE Y PREVENCION bRCBL~AS rE PROPLEl'IAS I'E AUD l C l QI' 
BUCAL El!GUAJE. 

bREVENC ION DF. Af.C !DENTES 

CUADRU ~lr 
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CUADRO ND. 4 

GRUPO CENTRAL DE ESCUELA PARA PADRES ll~SAME-DJF. 

CARACTERISTICAS DE LA PCELACIDN POR ErAD 1987-1988, 

GRUPOS DE EDAD EM AP.OS 

POBLACIOll 15-24 % 25-34 % 35-44% 45- MAS 5 TOTAL 

MARTES 8 is 24 44 19 35 4 6 55 100 

JUEVES 8 18 15 57 7 15 44 lOC 

TOTAL 15 15 49 50 25 26 8 8 99 100 

FUENTE : CEDULA DE 
ESCUELA PARA PADRES, 
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CUADPO ~:o, 5 

GRUPO CENTRAL DE ESCUELA PARA PADP.ES- lt!S~E - 1.11F 

CARACTER!STJCAS DE LA PDELACJDN POR SEXO l~B7-lgss 

SEXO 

POELACICN MASCULINO % FEMENINO ::: TDTAL % 

MARTES 15 27 40 73 55 100 

JUEVES 9 20 35 se 44 100 

TOTAL 21.¡ 24 75 7f, ~9 101: 
---------------- ---------------- ---------------- ---------------------

FUENTE: CErULA DE ESCUELA 
PARA PADRfS, 



OJADRO l'l'.l. 6 

GRJPO CENTML DE ESCUEl.J\ PAAA PADl1ES !Nsr:ME-DIF, 
CARl\CTERISTICA5 OC l.J\ POBLACICl'-! POR ESCOl.J\RIDA!J 1987-1~ 

PERSCNAS I:tL GAJPO OC: 

ESCOl.J\R !DAD f'WITES % JUEVES % 

PRIMARIA 1 2 5 l2 

SEQJf lDARI A 2 4 2 4 

PACHI 1.1.EMTO 6 11 6 14 

rEaHCA O CO'tERCIAL 23 lf2 9 20 

ICENCIAlUMS 19 34 21 48 

~ 4 7 l 2 

fOTAL 55 
--

100 44 100 

TOTAL 

6 

.4 

l2 

32 

40 

5 

99 

fUENIE: CEOOLA DE ESUJELA PAAA PADRES. 
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% . 
6 

4 

l2 

32 

40 

E 

1(() 



CUADRO NO. 7 

GRUPO CENTP.AL DE ESCUELA P.A.RA PADRES CINSAMl'-DJF _ 

CAR/l.CTERISTICAS DE LA POBLACION SEGUN ESTADO CIVIL 1987-19e8. 

PERSONAS DEL GRUPO DE: 

ESTADO CIVIL MARTES % JUEVES % TOTAL 

SOLTERO 6 11 10 23 16 

CASADO 44 80 33 75 77 

DIVORCIADO 2 3 o e 2 

U, LIBRE 1 2 1 2 2 

VIUDO 1 2 o e 1 

SIR 1 2 o o 1 

TOTAL 55 100 44 100 99 
--
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% 

16 

78 

2 

2 

1 

1 

100 

FUENTE: CEDULA ESCUELA PARA PADRl'S. 
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CUADP.O NO. 8 

GRUPO CENTRAL DE ESCUELA PARA PADRES m!SME-D!Fl 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION SEGUN SI TIENEN HIJOS O ~!O: 

PERSONAS DEL e A R A e T E R 1 s T 1 C A 

GRUPO DE: CON HIJOS % SIN HIJOS % TOTAL 

MARTES 43 78 12 22 55 

OUEVES 31 70 13 30 44 

TOTAL 74 75 25 25 99 

FUENTE: CEDULA ESCUELA PARA PADRES. 

s 

% 

100 

100 

100 
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CUADRO NO. 9 

GRUPO CENTRAL DE ESCUELA PARA PADRES m!SAME-D!Fl 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACJON SEGUN EL NO. DE HIJOS Y GRUPO !JE 
EDAD. 

PERSONAS DEL TOTAL DE HIJCS POR GflUPOS DE ErAD 
GRUPO 

DE: -lAflO % H % S-14 w 15 MAS ~ TOTAL z. /. 

MARTES 3 4 28 34 36 44 15 18 22 10(' 

JUEVES 3 4 15 20 41 55 l!: 21 75 1(10 

TOTAL 6 4 43 27 77 49 31 20 1~7 l(IQ 

FUENTE: CEDULA ESCUELA PARA PADRES. 
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CUADRO NO, 10 

GRUPO CENTRAL DE ESCUELA PARA PADRES <INSAME-DIFl 

MOTIVO POR EL QUE ASISTEN AL CURSO L987-L988: 

MOTIVO POR EL QUE ASISTE AL CURSO X 

l. TI ENE PROBLEMAS co~ LA EDUCAC ION DE LOS ti IROS' ' ' 36 

2. TIENE DUDAS co~ RESPECTO A LA EDUCACION DE LOS 
HIJOS ... 37 

3. SOLO QUIERE RECIBIR INFORMAC!m! .. , 25 

TOTAL DE PERSONAS = 99 100 

FUENTE: CEDULA DE ESCUELA PARA PADRES • 



CUADRO NC. 11 

GRUPO CENTRAL DE ESCUELA PARA PADRES INS#\E-l'IF 

EVALUACION SEMESTRAL DE ACUERDO AL CONTE~IDO DE LCS TEMAS 
(1987-1988) 

1 

CONTENIDO DEL TEMA I MARTES % JUEVES 

ENTENDIO EL CONTENIDO DEL 
TEMA. 97 98 

LA INFORMACI ON ES LA QUE 
NECESITABA 88 93 

LA JNFORMACION LE RESULTO 
UTIL 93 97 

LE PARECIC INTERESANTE 95 95 

LE DA ELEJ'lENTOS PARA ENTEND! R 
SUS PROBLEMAS 83 86 

TOTAL DE ASISTENCIAS 1050 8!J9 

TOTAL DE.EVAkUA~ICNES 959 765 

X DE ASISTENCIA POR. SESJON 50 40 

FUENTE: CEDULA DE EVALUACJON. 
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TOTAL ~ 

97 

90 

~5· 

95 

8!J 

1899 

172!J 

90 



N'EXC B 



OBJETIVO: 
Al r....uur eJ ~ i.c.. padres o t1..C.u-
1m iwires tebrWt kQ.Jirldo Jos anx:j
mierios, destrezas y hibllldiides QJe -
les permll.Ml·reanx:::er el proceso ror
mol y tas OesYlaclmos del crecimiento 
y desarrollo, de$de Ja forrooc:lt.n de .. 
pare)a hasta la adolescercla de la J>t!! 
genle; permlllendo as.I accla.s de -
preven::lón, delecclt.n y mane)l de -
~ probl~ en la s.aJu1 m:ntaJ de 
la Cle5cendenela. 

DIRIGIDO A: 
Podres de F11mlll11, rl.(lns po<Rs. 

INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD MENTAL 
Or. Vfctor 'M, Guisa Cruz 
Director. 
Or. Ec1Jordo Rl_.me Carcla 
Stbdlrector. 
Dr. José Luis Martlncz Sárchez 
Jefe del Oepartarrenlo ó.• lrwestluacltn. 

Or. Rlgoberto Martlnez Benavldes 
Jefe del· Dtpa.rtameoto de Ensct\aru:a. 

Dr. .losé Valle Burlan 
Jefe del Oepartamenta de Consuh a 
Externa. 

SEDE: 
Au::litorlo •0r • .age M. ve~ Alaga• 
del INSaMe-OIF. 
ArúUo PrllfirLco s... 1'«>. 2905 
OelegACLón ~ Call.J'erais 
C.P. 102D1. 

CUOTA: 
\X>,CXD.00 (Trei11la MU ~). 
$ B,IDl.00 (Och:J Mil Pcsos) por rr<x>.lo. 

FECHA DE INICIO: 
12 de Sepllofriire de 1909. 

HORARIO: 
Martes de 19:00 a 21:00 t-lr$. 

DIJRACION: 
74 Hn. 

CREDITOS: 
Ccnslancla de AsJstercla. 

INFORMES E 
INSCRIPCIONES: 
Oepartamcolo de Ensc!laru•. 
Tel.: S9~-10. 
59~l·J9 Exts.: '127 ó 2'29. 
LU"ICS a Viernes de 8:00 a 1':00 Hn. 

811TEWA •ACIOMAL 
PAllA EL OE8AllllOLL0 

INTIEGAAL DE LA l'AWIU4 

INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD MENTA1 

CURSO i:EMTSAL 
DEL PBOGBAMA 

·escUELA PARA PADRes· 
1989·1990 

T.S.P. MA. DEL CARMEN BRITO 
AL VISO 

COOROIHAOORA 



NEXO C 



o. 1 .f. 
1NST1 TUTO NAC 1 ONA~ DE SALUD MENTAL 

OEPARTAKENTO DE ENSERANZA 
COOROINACION OE ENSERANZA COMUNITARIA 

CURSO CENTRAL 
"ESCUELA PARA PADRES" 

PROGRAMA PARA EL CURSO 1989 - 199D 
SEDE: AUDITORIO "DR. JORGE H. VELASCO ALZAGA" 

PERIFERICO SUR 2905 l\AGOALEllA CONTRERAS 
TEL.: 5·95·84-70 

OIA: MARTES 
HORARIO: 19:00 A 21 :DO HRS, 
DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1989 AL 3 DE JUl.10 DE 1990 
TOTAL DE HORAS : 74 

OBJETIVO 

AL FINAl.l ZAR EL CURSO LOS PADRES O FUTUROS PADRES 
HABRAN ADQ.U IRIDO LOS CONDCIMIEllTOS, DESTREZAS Y • 
HABILIDADES QUE LES PEi\lllTAN RECONOCER EL PROCESO 
NORMAL Y LAS DESVIACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESA· 
RROl.1.0, O E SO E LA FORMAC ION DE PAREJA HASTA LA ADO 
LESCENCIA DE 1.A PROGENIE¡ PEi\lllTIENOD ASI ACCIO :
HES DE PREVENCION, DETECCION Y MANEJO DE LOS PRO· 
Bl.EMAI EN l.A SALUD MENTAi. DE LA DESCENDENCIA. 

DR. RIGOBERTO MRTINEZ BEHAVIOES T.l.P. CARMEN BRITO ALVISO 
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE ENSERANZA 
DEL 1NSaMe·O1 F 

RMB*CBA*ep I 

COORDI Nl\DORA DE ENIERAllZA COMUNITARIA 
Y DEL CURSO 



~ 
'N 

La Pare
la y la 
Faml 1 i a 

1 • - La Pareja 

11.- La familia 

- Errbara ·- 111.- Embarazo y 
zo ~Parco 

Al Flnallzar ésta los p<>r 
ticlpantcs Jndentlflca _-;: 
ra'n las motivaciones en -
la elección y formación 
de la pareja, su función 
en la familia y sociedad 
así conK> en sus prln ci
¡;,:1les coníl ictos. 

Al ílnal Izar esta unidaU 
los participantes ldenti 
ficara'n las funciOMS ,
ohjcclvos y conflictos -
de la faml 1 la y su re la~ 
ci6n con el nli10, 

Al final Izar esta unidad 
los participantes ldcnti 
ficara'n las princlpales·
caracccrfstlcas, compli
caciones y Ja responsabt 
lldad que el .ent>arazo .::: 
lmpl lea. 

FECHA 

T.Z.f'. Carmen !?rito,'\, ¡o 11. :"~t.~~ 
rr. í\lgo':lbrto !".arr.ínr.z ~. 

L<> Cor.iunlcaclón 

Elección y Form~ción de 
Pareja 

Tipos de Pareja, Roles, 
Umites y Conunlc.'.Jclr3n. 

Pslc. f~onuel Panlagua C. 

Dr. José luis Hortíne.7. S. 

Psic. f",a, Teresa Conseco 

El Compromiso y la :\eta Pslc, Harlcela ~ervln h. 
clón de Parcj.1. 
El Conflicto en lo Parcj.:a 

Clclo Vital de la Faml!ia Dr. Froylan Calderón C. 

Dinámica Faml 1.1.lr Dr. Froylan Ca1d~n6n C. 

Estructura Famlllar. TI - T.~.P. l'erónlcA flores. 
pos ele f;u:ii 1 la (Uuclcar 1 

Extensa~ Su influenc.IJ -
en el Desarrollo dr.l Ni-
;1o. 

Divorcio. Evaluación 

Planificación Faml 1 lar 
Paternidad Responsable 

Fstado emocional y expec 
tatlvas de los Padres dÜ 
rantc el Embarazo. -
Embarazo no deseado 

Lic. T,$. C11rmen L6pu E. 

T.S. Santa HJDadalona 
G a re; ía, 

Ora. Emel la Arrla~ii A. 

1~ Sept. ?~ 

3 Oct. S~ 

10 Cct. ~~ 

:!li Oct. ~r¡ 

31 Oct. 8~ 

7 !lov.6~ 

14 Nov. 8~ 

21-llov. 89 



.O~LO 

111,• Puerl 
cult~ 
ra 

UllJOAO 

IV.- Salui! Física 

IV Desarrollo V.- Normal ldad y 
Pslcológl- Desviaciones 
ca del NI- en el Oesarro 
~o. llodol Nl~o:-

OBJll 1 vu 

Al Final Izar ésta los par
ticipantes podrán Identi
ficar 'el proceso normal -
en el crecimiento y desa
rrollo biológico del nl11o, 
sus requerimientos y acon 
teclmlentos mcis frecuen -
tes. 

Al final Izar la unidad -
los participantes identl
flcarcfn las manlfc~tJc!o
nes normales del desarro-
1 lo a di fe rentes edades y 
el manejo temprano de las 
di flcul tades que surgen 
en la educación del nl~o. 

TEMA ESPEClllLISTA 

Einbarazo. Parto, Complica Dra. Susana Berna! 
clones. Evaluación -

Crecimiento fetal. Neona
tal, Nii\ez y Adolescencia 

Dcsarrol lo. Progreso del 
mismo. Factores qlle lnflu 
yen sobre el mismo -

Ora. 1 na Quevedo R, 

Ora. Laura Espinosa 
1 

Características de la ali Ora. Aurora Ramirez. 
mentaclón en las diferen:-
tes edades. 

Enfermedades más frecucn- Ora. Aurora Ramírei: •. 
tes en la infancia 

Accidentes e lntoxicaclo- Dr. Rlgoberto Hartine:z 
nes en 1a Infancia. Hade 
lo ecológico en la pre -
venc Ión. Eva 1 uacl ón. 

Proceso de separación In- Dr. Gerardo San Vicente. 
dlvlduación. 

De la Dependencia a la -- Or. José Valle Burlan. 
Confianza en sí mismo. Es 
tableclmiento de relacJo7' 
nes significativas 

Influencia de las Guarde- Psic. Emilla del Carme'n 
rlas en el Desarrollo del Chavez, 
rn no. 

lt Independencia corporal Dr. José Luis Vázquez 
De la lactancia hasta la 
al fmentación racional. -
Desde la incontinencia 
hasta el control de es -

FECHA 

29 Nov. S9 

5 Dic. 89 

2 Ene, Se 

9 Ene. 90 

16 Ene. 90 

23 Ene, 90 

30 Ene. 90 

6 Fob. 90 

13 Fob, 90 

20 ,,,· 90 



HOOULO 

N 

"' N 

Ull I DAD 

V ... Aspectos V 1 :- Educación Se-
Genera les xual 
de 1 Ocsa-
rrol lo 

OBJETIVO 

Al flnallzar la unidad 
los par t 1e1 pan tes i den 
ti flcarán los aspectoS 
nornia 1 es y prob 1 emas 
de la sexua 1 Jdad huma-

TEMA 

fínteres. La flcsponsabl 11 
dtld en el tn.i'lnejo corporal 

Social lzadón. 
Oelegolsmo el companerls
mo. Juego y Rea! !dad. 

Desarrollo de Relaciones 
Sociales. Relaclones Fa
miliares. RelacJones con 
los Padres, 

la agresión. Influencias 
ps icosocla les en el nltlo 

Oesarrol lo cognoscitivo. 
Del pc:nsamlenco concre 
to a 1 pensamiento for:" 
mal. 
La fontasía en el nltlo 

Desarrollo Pslcosexual 

Problemas Frecuentes en 
la Educación del N/fio. 
- Robos y ~ent ! ras 
.. Trastornos de Ll t lmenta 

e Ión -
- Miedos, Obsesiones y -

Angus e 1 a, 

Problemas de Conducta en 
Nli\os. ílcbeld(a. Oposl -
cionlsmo. Evaluación. 

Sexualidad en la lnfan -¡ 
cla y Adolescencia 

ESPECIALISTA FECHA 

Dr. Vlctor M. Guisa 27 Feh.,O 

Dr. Josó Luis Vázqucz 6 Mar. 90 

Dr. Eduardo Riquelme .13 Mar.90 

Dra. Catalina Zaíco... 20 Mar.90 

Dr. Saturno 11aciel 2.7 Mar.90 

Dra. Patrfcla Espinosa 3 Abr. 90 

Dra. P.Jtrlc/a Espinosa 21i Abr, 90 

Dra. Emelia Arrlaga A. f May.9D 



:JOULO UN IDAO OBJETIVO TEMA 

Sexval ldad Adulta 

Problemas Se>1uales en la 
?a reja 

VII.~ E1 Ado1cscen Al f1nallzar la unidad - Aspectos. Blopslcosoclales 
te los participantes podrán de la Adolescencla 

Identificar los aspectos 
blopsicosoclales y los· Crisis de la Adolescencia 
cambios. propios. de esta 
edad. Adtcclones 

Crisis de la Edad Hedla 

Evaluación Final 

Entrega de Constancias 
Clausura. 

ESPECIALISTA 

Ora. Emelia Arrl.19a A. 

Ora. Emella Arrlaga A. 

Or. César Ava los ). 

Or. César Avalos l. 

Lle. Carmen Bulos M. 
T.S.P. Vc.r6nlca Flores 

Dr. (duardo Rique)me G. 

T.S.P. Carmen Brlto A. 

FECHA 

15 May. 90 

22 May. 90 

29 May. 90 

S Jun. 90 

12 Jun. 90 

19 Jun. 90 

26 Jun. 90 

l Jul. 90 



VIERNES 7 DE JULIO 

EL SIGNIFICADO DE LA 
PATERNIDAD 
PONENTE: 
UC. MARCElA CHAVARRIA OlARTE 
(UNIVERSIDAD PANAMERICANA) 

¿SE APRENDE A SER PADRES? 
¿EN QUE UNIVERSIDAQ SE 
APRENDE? 
PONENTE: 
UC.GEIW1DO CANSECOHERRERA 
(TELEVISA RADIO) 

DERECHO-DEBER EDUCATIVO DE 
LOS PADRES. 
PONENTE: 
DFL MANUEL PICAZO MUt\OZ 
(ESCUELA PARA PADRES MAMA 
MARGARITA) 

LOS JOVENES DE HOY, LOS 
PADRES DEL MMANA. 
PONENTE: GENTE NUEVA 

LA EDUCACION DE LOS PADRES. 
PCtlENTE: 
DR. MARIANO DIEZ BENAVIOES. 

LUGAR: 

TEAmODELCENTROCULTURALACATl.AN: 
AV. ALCANFORES SIN, ESO. SAfl JUAN TO. 
TOLTEPEC. STA. CRUZ ACATLAN, 
NAUCALPAN, 
ESTADO DE MEXICO. 

10:00 A 14:00 HORAS. 

SEOTalGAAACONSTANCIADEASISTEN;:;IA 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

COORDINACION DEL PROGRAMA DE 
PEDAGOGIA 
EDIFICIO A·2 PLANTA BAJA. 
TELEFONOS: 373-55-40 Y 373·24·25 
EXTENSION 222. 

CIJPOUMITAOO. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONaAA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES ACATLAN 

COORDINACION DEL PROORAMA 
CE 

PEDAGOGIA 

INVITAN AL SIMPOSIO 

LA FAMILIA ANTE EL UMBRAL DE 
UNA NUEVA SOCIEDAD: 

LOS JOVENES DE HOY, LOS 
PADRES 

DELMAñANA. 

COORDINADORAS 

PAOfRA. MOMCA ORTlZ GARCIA 
P!1C!'AA W\NCY PlCAZO VIULASEnOR 
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