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INTRODUCCION 

Actualmente, se encuentran con mayor frecuencia, cursos, diplomados, 

conferencias y un sin fin de publicaciones como libros, revistes, folletos, 

enciclopedias, etc., cuya función principal es la de orientar a los padres de 

familia en su tarea de educadores de los propios hijos; la necesidad de recibir 

orientación sobre las maneras más adecuadas de ejercer la paternidad, la 

urgencia por conocer mejor a los hijos, por tratar de entender cada una de las 

etapas de desarrollo por las que van pasando, y adquirir ciertas habilidades 

para el manejo de los mismos, con la finalidad de darles la mejor educación 

posible, se han convertido en muchos casos en las perspectivas por las cuales 

los padres actualmente !retan de tener acceso de una u otra manera a la 

información brindada por todo este tipo de actividades o publicaciones. 

Recientemente, La Secretaría de Educación Pública a través de la 

Dirección General de Educación Preescolar, cuenta con el Programa de 

orientación educativa para padrea de familia en los jardin de nll\oa. Este 

programa, se constituye por una parte, en un indicador del fenómeno educativo 

familiar y por otra, muestra una serie de características muy particulares de 

acuerdo al tipo de personas que en el participan, al tipo de institución y política 

educativa que lo sustenta y al discurso pedagógico por el cual se va guiando. 

Para captar de alguna manera, la forma en que se va constituyendo el 

Programa de orientación educativa a padres de familia, antes de su 

constitución como tal, me parece oportuno traer a colación algunos datos que 



nos permitan observar como es que este programa fue introduciéndose 

paulatinamente en diferentes ámbitos y dinámicas. 

Por mucho tiempo, la labor de la maestra de jardines de niños, en relación 

- .• , contacto con Jos padres de familia, se limitó a "dar clases de manualidades". 

La educadora era vista como la persona adecuada para enseñar a hacer "cosas 

bonitas" a las "mamacitas" enseñándolas a tejer, bordar, hacer muñecos de 

peluche y diferentes manualidades; pero para el ciclo escolar 1980-1981, esta 

concepción cambia notablemente. En la Escuela nacional de educadoras, se 

propone una nueva manera de abordar Ja relación de la maestra con Jos padres 

de familia, se señala que Ja labor de contacto jardín de niños - hogar, podía ir 

más allá de Jos trabajos manuales, encaminándola a la labor educativa que 

ambas instancias ejercían sobre los niños que les eran comunes. Fue entonces 

cuando se realizó una reunión con las alumnas del ultimo año de la carrera, 

dirigida por Ja maestra Marcela Chavarría Olarte quien, basada en su 

experiencia como educadora y profesora de educadoras, e influenciada por sus 

estudios de pedagogía, particularmente por Ja asignatura de "orientación 

familiar''' ' da a conocer sus "Apuntes sobre orientación educativa a padres de 

familia"(estos en mimiógrafo, aun inéditos), para plantear una forma diferente de 

relacionarse con los hogares de Jos párvulos, esto a través de pláticas, 

conferencias, convivencias, mesas redondas y otras actividades en las que el 

Jardín de Niños, a través de Ja educadora diera a conocer las características del 

preescolar, sus intereses y necesidades, para que así se pudiese trabajar con 

1 La"oticntaciOn familiar" CQl10 matcri• de: e11udia, no 5C impanb (e incluso ICfualmc:rttc 11<> 5C ptcsmta) en tod.u las ~lu que 
hrindalanliacmcnd.:p:dagogfa,p.lfloques.:riaintcrcsan1ccnalgúncs.tudio~.•~'Cf'Íguarquc1ipnsdcacucla~ieronc 

~.=~nul~~~~~~=:=nucstr.Ct..~'&ffiaqucromdoclla~.:aa~lcri.t.~anmuyPQCOS 
librosquchahtaranaohtccllemaydlaM:~cncsccnt.oncc:s cntrali~yautorespaiaapayarAll~cdui:;l!ivaywOOl\V\ociOOcn 
h1 orienmión fAntiliar, los hbrns fueron: "l."amjliu a 1cdnda(' de ibfacl C'..lmct rm:z; "Educarrompn;nditndc'o al nifto" do: E~o 
~lcncscs: "!!Untll amamr !l!ip! óyqne de Patrici• l>u.:oing.ntictnaquc: r-rt. mroi.&.s de I°' 80'$ iroliíi:n:nron los maJcri.Jc:s do.'ritos 1¡uc 
hablab;ui sOOre oricrucióa fimiliar, twU llcg.11 acrualmi.."nlc a ha.ocr muy dificil cootu IXlfl \!AA bibiiogralia i¡u.: oos dicn lot.tlmcnfc la 
dimrnsióndcl mt.tcrial ~quclralccllcma. 



un vínculo más estrecho entre ambas instituciones, buscando el trabajo común y 

evitando contradicciones en las formas de guiar y educar a los pequeños. 

Más adelante, respaldada en los resultados de su propia experiencia y en 

los de las alumnas que realizaron su servicio social bajo esta perspectiva, 

apoyada por la inspectora de la zona escolar donde realizaba su labor docente, 

la profesora Chavarrfa, presenta a la entonces directora general de educación 

preescolar, profesora Eloisa Aguirre del Valle, el anteproyecto sobre lo que 

podrfa ser el Programa de orientación Educativa a Padres de Familia, para julio 

de 1961, esa dirección general autoriza la experimentación del proyecto en 

cuatro zonas escolares con diferentes caracterfsticas socio-económicas, es asf 

como en el ciclo escolar 61-82, el programa es aprobado como material de 

prueba y se da a conocer a las educadoras que voluntariamente y fuera del 

horario de trabajo quisieran asistir al curso donde éste se dió a conocer. Para 

entonces el futuro programa se presentó en una edición rústica. 

Asf, las educadoras asistentes pudieron ponerlo en práctica en los 

jardines de niños donde laboraban. En el seguimiento de resultados sobre esta 

labor, se encontraron alcances alentadores en el trabajo de doscientas 

educadoras convencidas de la necesidad de realizar este tipo de trabajo. Sin 

embargo, es hasta el ciclo escolar 1986-1967 cuando el programa es 

oficializado y para darse a conocer a todas las educadoras, se solicita a cada 

zona escolar envíe a una representante para que éste le sea presentado y 

posteriormente lo "multiplique" (lo de a conocer) a las educadoras de la zona 

escolar a fa que pertenecía, ello con la finalidad de que en el ciclo escolar 1967-

1966 ef Programa de orientación educativa para padres de familia fuera 



instrumentados en los jardines de niños pertenecientes a la dirección general de 

educación preescolar. 

Frente a estos datos, se haya latente la presencia de la educación 

preescolar en diferentes ámbitos, pero resultaría injusto sustentarse en esta 

semblanza, para atribuir solamente a la educación preescolar la posibilitación 

de este programa que posee una transformación social compleja y de tan 

diversas dimensiones, como aquella en la que surge la necesidad de ofrecer y 

recibir orientación familiar; ya que en este proceso existen una serie de 

elementos de la vida social, económica y cultural, en la que emergen 

concepciones de sectores sociales medios en torno a la formación familiar y que 

en el caso especifico de este programa encuentran en las educadoras un grupo 

para expresarse, a través de la política educativa y la forma en que se concebia 

la educación preescolar en la década de los 80's. 

La inquietud y realización de este estudio, se hizo posible en un primer 

plano por la experiencia de 1 O años de trabajo, en los que pude recopilar una 

gran cantidad de testimonios sobre el Programa de orientación educativa 

para padres de familia, algunos verbales, como inquietudes de las 

educadoras, intereses de los padres de familia, posturas de padres y maestras 

ante el programa en cuestión y otros de tipo más estadistico y operativo, a 

través de diferentes documentos, como planes de sesión (se revisaron 87 

planes de sesión), reportes de visitas sobre el seguimiento de este programa 

(se realizaron 21 visitas de seguimiento), durante tres años escolares, en seis 

jardines de niños (que integraban la zona 38 de educación preescolar), asi 

como la experiencia adquirida al participar en los diversos cursos en los que se 

presentó este programa, antes, durante y después de ser conocido como tal. Ya 



en vías de la realización del presente trabajo, llevé a cabo una entrevista con la 

autora de este programa. 

Aunado a todo lo anterior, se hizo necesaria /a realización de un trabajo 

de investigación documenta/ que a partir de /a información recabada de fuentes 

bibliográficas, aportara por una parte, un indicio para distinguir la manera en 

que diferente teorías tocan un hecho educativo y por otra, el acceso a 

información sobre /os diversos temas que se fueron abordando y que al 

trabajarse conjuntamente con la investigación hemerográflca aportaron más luz 

sobre /a movilización social que hizo posible la cuestionabilidad del rol paternal 

y consecuentemente sobre el fenómeno educativo familiar, al que respondió el 

programa de orientación a padres. 

Frente al abordaje de los ángulos arriba señalados, se cayó en la 

necesidad de definir los elementos que pudieran ir guiando la investigación, por 

lo que fué necesario crear un apartado donde se hablara sobre los elementos 

que se consideraron claves para la realización de esta "lectura" del Programa 

de Orientación Educativa a padres de familia, quedando así estructurado el 

apartado de Fundamentación y problematlzación, en el que se presentan /os 

hilos conductores en los que me sustenté para la elaboración de este trabajo, 

así como las diferentes categorías que se consideraron en su desarrollo. 

Cabe recalcar, que esta investigación cuenta con dos momentos 

metodológicos: por un lado la investigación documental y por otro la 

recopilación de experiencias dentro del Programa estudiado, ambos fueron 

trabajados simulláneamente para poder /legar a una comunión más profunda 

entre lo que se dice acerca de una práctica socio-educativa y lo que sucede en 



su desarrollo, con ello, se propuso en este estudio llegar a un equiparamiento 

entre lo que se señala comunmente en Jos trabajos de investigación como 

"marco teórico" y la parte práctica del estudio, esto es a utilizar en forma real y 

práctica, las pautas que nos pueden ofrecer cierta aportaciones teóricas para a 

su luz realizar la lectura de una realidad y no marcar diferencias entre teoría y 

práctica o llegar solamente al cumplimiento de requisitos metodológicos 

respecto al manejo de un informe recepcional. 

En la segunda parte de este trabajo, traté de presentar una serie de 

elementos que pudieron dar opción para el surguimiento del campo de la 

orientación educativa a padres de familia en nuestro país. Este para mi es un 

apartado de búsqueda, de tratar de indagar sobre aquellos factores que se 

conjugaron para posibilitar la instauración del campo de Ja orientación familiar. 

Buscar, encontrar, observar, analizar, crear conjeturas, cimentar/as, etc. fué el 

trabajo realizado en esta segunda sección, /legando fuera del estudio realizado 

y en forma personal, a Ja conclusión de que transladar la experiencia de otros 

paises en la del propio no es válido, cuando se poseen dentro de la nación 

características muy diferenciadas para cada uno de los elementos que a lo largo 

de una investigación van saltando como categorías de estudio y van influyendo 

para Ja instauración de un campo y en este caso particular para Ja instauración 

de í a escuela para padres. 

Una vez ubicados en un determinado momento y frente a un determinado 

grupo social, que posiblrlita la realización de tareas de orientación a padres de 

familia, resulta importante conocer los elementos que viabi/izan un programa a 

nivel de sociedad, de ciertos estratos sociales y de la política educativa del 

Estado Educador en un determinado nivel educativo para ir rescatando en la 



práctica las características de los agentes posibilitadores y los protagonistas 

directos del Programa de Orientación Educativa a Padres de Familia a través 

de la confrontación entre las apreciaciones hechas por diferentes autores sobre 

sus caracterlsticas y las observadas en el desarrollo de este programa 

educativo, dando pie a la tercera parte de este estudio: EL PROGRAMA DE 

ORtENTACION EDUCATIVA PARA PADRES DE FAMILIA, LA 

ARTICULACION DE UNA RESPUESTA: UN DISCURSO Y UNA PRACTICA 

DEL SECTOR EDUCATIVO A LA ORIENTACION FAMILIAR, la que trata de 

analizar la manera en que la "escuela" (el jardin de niños específicamente) trató 

de apropiarse una demanda educativa surgida en un contexto social más amplio 

y .la forma en que esta expresó ciertas preocupaciones emergentes en el 

contexto nacional y muy particularmente con el ideario pedagógico y la politica 

educativa manejada en el momento en el que el Programa de orientación 

educativa para padres de famllla se viabiliza. 

Asi pues, con el desarrollo del trabajo de tesis se pretende: 

Con respecto al estudio: 

Trascender las apreciaciones reducidas a los aspectos operativos en 

tomo a un programa, con la finalidad de lograr una comprensión más amplia de 

las atmósferas por la que el Programa de Orientación Educativa a padres de 

familia se va deslizando, más allá de una planeación, realización y evaluación. 

Con respecto a la orientación educativa a padres de familia: 

Abrir vetas de estudio para la comprensión del fenómeno de educación 

familiar en nuestro pais, después de percibir el Programa de orientación a 

padres de familia como uno de sus indicios. 



Con respecto al Programa de Orientación Educativa a Padres 

de Familia: 

Reconocer sus contradicciones y condiciones de posibilidad dentro de un 

contexto que lo viabiliza en tomo a un ideario pedagógico, frente al cual sus 

protagonistas dialogan e interactuan en una práctica concreta a partir de la cual 

podemos acceder a algunos rasgos de sus "habitus". 

Este es un estudio que trata de inscribirse en una investigación cualitativa 

esto es, en una apreciación que trasciende una práctica concreta, por lo que la 

multidimensionalidad 'es un elemento en el que se respalda esta intención. 

3Se mlicode La multidimcmlonalid..d como d lilnjuego de diícradcs learias que aporten mirad.u y nfrelcs de ani.lisis sobre nucszro 
objeto deutudio para obtma-lllll ,;,¡oo integnub.,can.:iliadora de ¡mic:ioncs c"1n:ml.s. que no de lugar a poliiuiucioocs.y ~ia:liaion.:5 
cntnl tu tcoriu di\'cn&S 1ino que~ la orpnicidad a putir de la propia cldgmda J.! rrucslroll objclo. AJ.i pues. su obJd1\·o es logar 
una visi6n tola!&: Ja vida JOcial que pudim1 resultar articulada, cohact11.c yconvintalle, m Rlac;ón oon aquellos aspcdOS que se --· 
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I 

FUNDAMENTACION Y PROBLEMATIZACION 

Cuando un pasante se ve apremiado por la necesidad de titularse, 

recurre a las vivencias que dentro de su formación más han llamado su atención 

o bien que de alguna manera han dejado alguna huella al estar presentes en su 

desenvolvimiento académico; en esta búsqued a siempre tuve en mente el 

Programa de Orientación Educativa a Padres de Familia (POEPF)'. Sin 

embargo, para constituirlo en un objeto de estudio, propio del trabajo que ahora 

presento, me vi en la necesidad de definir la manera de abordarlo, de 

reflexionar en tomo a él, de analizarlo, de pensarlo; para presentar ta opción de 

una lectura que diera razón de su existencia y le confiriera ''vale~' como un 

objeto de estudio. 

El camino recorrido en este proceso de delimitación no fue sencillo: en un 

principio pensé, en realizar una critica sobre sus alcances y limitaciones a nivel 

didáctico. Pero plantear el análisis del POEPF desde esta perspectiva lleva a 

una posición evaluativa en. la que sin lugar a dudas se caería en la postura "lo 

bueno" lo hago yo criticando este programa hecho y realizado por "los malos" 

(posición dualista en la que de alguna manera se presenta el alegato de que 

quienes no están conmigo astan contra mi), para después caer en la consabida 

proposición de ideas para "mejorarlo'', caracterlslica de la demanda de 

respuestas a ta que se somete habitualmente al pedagogo. 
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La idea de programa educativo, invariablemente, nos remite a un 

principio de racionalidad, anticipación y organización de una serie de elementos 

que se correlacionan en una realidad específica (y en la que intervienen 

detenminados individuos) que se piensa puede ser mediada por el 

establecimiento del mismo'. Una de las opciones para evaluar los programas, 

aun generalizada en nuestro medio se centra en el reconocimiento de "eficacia" 

en relación a la población a la que se dirigió. Esta situación, sin duda alguna 

nos haría caer en un simplismo mecanicista, del cual se puede desprender la 

idea de que resulta suficiente con la creación y/o recreación de un documento 

que nos sef\ale ciertas actividades asi como el uso de diversos instrumentos 

para lograr determinadas respuestas en los individuos que en él se verán 

involucrados; sin embargo, la situación no se presenta con esta simpleza, no 

basta con tener un programa y ver cómo ha afectado o dejado de hacerlo a 

cierto grupo de personas, hay que ir más allá de este tipo de apreciaciones para 

lograr una concepción más amplia de los diversos elementos que intervienen 

tanto en la creación, como en la puesta en marcha y evaluación de un 

programa, hablo de tratar de descubrir los elementos circundantes y 

posibilitadores de la tarea educativa, que al ser reconocida, como una actividad 

de tipo social, lleva impllcita una serie de factores que van más allá de la 

realización de una actividad encaminada al logro de ciertos objetivos, 

expresados en conductas deseadas en seres sociales, que si bien pueden 

regirse por este tipo de situaciones, no sólo pueden conducirse bajo esta 

conceptualización. 

5En la L'fll.idup<:di.i tb:nka de l;i educadóndeedMtial San1ill&M. ..:dice en la dd"mkión de progr.111111. que Cl.1c es el 1nstnuncnlo donde 
r.c~.:il:twdml~clcrncntos~les.,R'o1ltsyma1cria\L"Sd.::b.C$CUCla.p:lflo11u.:d~romofll.lpuede5Ct'\i!tol."lm10.u1\ari:~1d11n 
deoc11\idad,:,.~inrnis.siooqwtstashand.::L...t.irp..'IUOldu.d.:.:iL~.:nio.1.:vnlosM.::ly~1dlos.por1011uel1anw:ipaciondc 
;icti\idadcs &.-be t.:ni:r m cu..,ita los fL"SUl~ di= :u.mll'IC!I antcriORS. la ~ituación Adllal. loo. tcCUnO\ matnialL-s ~ pcrMJna!es dispo..'lllhh::. 
\ l.ufina\1<bda:squc..:pn.1cnd.Jn 
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Una de las tendencias observadas con mayor frecuencia en relación a la 

evaluación de programas, en nuestro país y que distorcionan el propósito mismo 

de los programas se centra en la realización de trabajos que polarizan lo 

cuantitativo y lo cualitativo, sin llegar a la integración de ambos planos. Así por 

ejemplo, en una de las primeras fases de este trabajo, al indagar sobre la 

existencia de programas educativos dirigidos a padres de familia en los diversos 

niveles que maneja el sistema educativo mexicano dentro de esta intención, 

pude observar que en Educación Inicial para evualar la "eficacia" del "Programa 

de orientación a padres de Jos niños que asisten a CENO!", (y de otros más) las 

evaluaciones se contentan con saber a que número de personas llegó "la 

capacitación" y si los resultados fueron "malos-buenos-regulares". Este tipo de 

acercamiento a los programas ha estado vigente durante mucho tiempo; en él 

Jos programas parecian concebirse como elementos autonomizados, surgidos 

por sí y para si (tal pareciera que tuviesen vida propia), negando o 

desvinculándose de realidades sociales y culturales más complejas. 

Al tratar de no caer en este juego, las apreciaciones de Esther Aguirre me 

hicieron cobrar conciencia de Ja necesidad de trascender este ámbito teniendo 

presente (como ella dice) que existen objetos de estudio sobre todo de tipo 

social que en la medida en que son observados desde una perspectiva más 

amplia, nos permiten comprender sus particularidades; el ámbito de la 

educación incurre en este planteamiento, y un programa, como una expresión 

de lo educativo, también puede ser visto desde esta panorámica; es decir, como 

expresión de una práctica sociocultural más compleja y totalizadora. 

"Un programa puede ser observado como si fuese un prisma"; esto es, 

desde múltiples dimensiones y niveles de análisis. Lo que resulta ostensible a 
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primera vista es que se trata de la expresión de un principio de racionalidad 

referido a una intención educativa; pero en ello convergen diferentes 

dimensiones y niveles de ta realidad educativa que por consiguiente, pueden 

estudiarse desde diversas perspectivas teóricas y planos. 

Por otra parte, cabe recordar que un programa implica cierto nivel de 

abstracción en su reHexión y elaboración; asi mismo salta a la vista que existen 

varios niveles entre un programa "pensado" -como proyecto, como ideación- y el 

programa "vivido" -ya puesto en marcha-, lo cual implica que se ha de realizar a 

partir del conocimiento y sensibilidad hacia necesidades formativas específicas, 

que solamente pueden visualizarse situándose en un tiempo y espacio 

determinados dentro del ámbito socio-cultural. Así se puede afirmar que todo 

programa.si bien expresa un nivel de abstracción de la realidad para la que ha 

sido pensado, también forma parte de la misma y la evidencia. 

De esta manera, mi propósito en el presente estudio es superar la 

concepción mecanicista de un programa, analizado como exclusiva 

estructuración técnica del hacar educativo contradictoriamente autonomizado de 

la circunstancia formativa que trata de impulsar. Un programa formativo se 

inserta en un contexto socio-cultural más amplio, lo cual me lleva a considerar 

que todo programa atiende a necesidades que anteriormente no existían o no se 

habían madurado suficientemente en un sector de la sociedad; esta premisa en 

el caso particular del POEPF, me condujo a indagar y comprender los diferentes 

elementos que posibilitaron e interactuaron en él y en algunos casos suscitaron, 

o bien dieron respuesta a demandas de ciertos sectores poblacionales, en 

relación a la necesidad de ser educados para la paternidad. 
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A partir de estas consideraciones sobre la formación de los padres de 

familia, y frente a la iniciativa de oficializar el programa en cuestión, cuya 

finalidad institucional es la vinculación de la tarea educativa hogar-jard!n de 

nh'los, fue que requer! precisar las categorías que asumo en el desarrollo de 

este trabajo, para avanzar así, en la concepción de un programa fonnativo 

El primer supuesto del que parto en este estudio es que un programa es 

un producto socio-cultural e histórico, que al pensarse de esta fonna, me 

lleva a concebirlo corno un indicio, una huella, un llmblto especifico de una 

realidad, lo cual me hizo indagar en una visión retrospectiva los elementos que 

lo posibilitan como tal. 

Al retomar esta consideración sobre el programa (como lndlclo,como una 

huella, una pequena cantidad de una realidad), se tiene necesariamente que 

realizar una búsqueda de los elementos que pudieron dar razón para el 

cuestionamiento y replanteamiento de la función educativa que ejerce la familia 

y la institución preescolar, ya qua sólo indagando sus tranSfonnaciones dentro 

de la cotidianidad, a nivel de prácticas y discursos, observando como se 

transforman las concepciones en tomo a lo que debe ser el trabajo escolar y la 

relación con la familia se pueden situar los primeros criterios que posibilitan la 

orientación familiar (no está por demás recordar que la paternidad era vista en 

tiempos anteriores a esta posición como un don natural incuestionable en sus 

acciones y que podía ejercerse valiéndose unicamente del sentido común). 

Para comprobar este supuesto, se requiere de hilos conductores que 

vayan pennitiendo la identificación de elementos claves para el análisis; por ello 
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consideré necesario recurrir a "algunas"• aportaciones de diferentes autores, y 

sustentada en ellas poder, ir rescatando rasgos que resullan interesantes al 

situarse en las diferentes atmósferas por fas que se va deslizando el POEPF. 

Estos autores son: Emmanuel Wallerstein, Clifford Geertz y Pierre Bourdieu7 • 

Al indagar sobre los antecedentes en la formación de padres de familia 

en México, una de las primeras reflexiones me hizo caer en la cuenta de que 

existe un generación poslbllltadora, abierta a, o demandante de 

orientación para la paternidad. En esta búsqueda se distingue en 1968 un 

punto de partida central, que permite el análisis de este movimiento como 

generador de nuevas concepciones en tomo al rol paternal y a Ja autoridad en 

el contexto más amplio del sistema-mundo, para constituir asl la primer 

categorla de análisis dentro de este estudio. 

En el reconocimiento de las variaciones de comportamientos de los 

padres contemporáneos, la de los padres de la década de los 60 y la 

generación de los jóvenes demandantes de esa época, que posteriormente se 

convierten en padres de familia interesados por formarse para ejercer su 

iunción, es claro que no todos los sectores sociales muestran las mismas 

caracterislicas, lo cual nos remite a ciertos sectores socio-económicos con 

determinada formación familiar y profesional. Posteriormente, una vez centrados 

en el POEPF, conviene reconocer las características de sus protagonistas y 

muy particularmente investigar las maneras en que el docente es clasificado y 

autoclasificado, en su tarea de orientador familiar, para paralelamente realizar 

una revisión de la nonnatividad reguladora de las formas de manejo del 
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POEPF desde su requerimiento institucional hasta su inclusión en la polltlca 

educativa. 

Respecto al manejo de la primer categoría, Emanuel Wallerstein' al 

señalar en sus planteamientos que las revoluciones son agentes de cambio 

dentro del sistema-mundo, incluye las grandes problemáticas económicas como 

agentes influenciados e influenciadorc::; por cnmbio::; sccio..culturales en una 

sociedad determinada. México como tal no huye a esta dinámica. 

Este sociólogo, otorga el rango de revolución al movimiento del 68. "La 

revolución de 1968 fué una revolución peculiar. Estuvo caracterizada por 

manifestaciones de desórdenes, protestas generalizadas y violencia en muchas 

partes del mundo durante un periodo de por lo menos tres al'\os. 1966 como 

evento hace mucho tiempo que finalizó. Sin embargo fue uno de los grandes 

eventos constitutivos de la historia de nuestro moderno sistema-mundo, del tipo 

que llamamos parte aguas.'~. Esto significa que las realidades 

ideológico-culturales han sido cambiadas sustancialmente. 

1968 se reconoce desde esta perspectiva teórica, como un momento 

generador de padres de familia que piensan diferente el mundo y se piensan 

diferente en el mundo, como más adelante lo veremos. 

Bajo la consideración de que toda revolución plantea el surgimiento de 

una era, Geertz señala que en todo proceso revolucionario se puede observar el 

11 El sociólogu Emanuel Wallcrslcin coiuiJcra l\l'I c\n'dus lllXialCI de ~crta rclc\'mKil y ffillgmtud no pueden Kr cxamin.u!os en fonna 

aislada.)'•~ csto111on reflejo.: im.i.gcn de lo •ll.-uniJo a nhd mundial, d.: ahi ~u cun,;cpto de "Sish'rn•Mwxlo" • .:n el cual todas lu 
íucrzas, inlcn:scs. rcacci\lTlo.'$ y a.xiom:i; .:<.t;ui C'fl!rdatado<i y 41ilan como un lodo. 
9wallcntcin E· 1989, p. 229 
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desencanto producido por la política de los partidos, por el parlamentarismo, por 

la burocracia y por la nueva clase de militares, empleados públicos y fuerzas 

locales, la inseguridad de la dirección, la fatiga ideológica y la permanente 

difusión de violencia sin treno; asimismo, vislumbra que las cosas son más 

complejas de lo que parecen: que los problemas sociales económicos y políticos 

tienen raices menos superficiales. Se establecen, pues, líneas de pensamiento 

muy anchas que separan el realismo del cinismo, la prudencia y la apatía, la 

madurez y la desesperación; pero sociologicamente estas líneas son muy 

delgadas y en algunos casos están a punto de borrarse.•• 

A partir de esta visión, las revoluciones nos vienen a dar la idea de 

conmoció en un sistema y marcan un cambio que, en una primera etapa, tiende 

a irse a los extremos, para posteriormente regresar al establecimiento de cierto 

equilibrio; esta representación nos lleva a pensar en diversas prácticas socio

culturales en diversos ámbitos que se deslizan gradualmente sobreponiéndose 

a otras. 

Si bien observamos que en el entamo familiar para que se afecten 

diversos planos de la vida cotidiana se requiere de mayor tiempo, la panorámica 

geertziana nos brinda un fuerte apoyo al explicarnos cómo una ruptura no se da 

de manera tajante sino paulatina, pues no se puede romper de tajo con 

prácticas, concepciones y discursos. Al mismo tiempo las interpretaciones de 

C/ifford Gerertz11 nos permiten visualizar las atmósferas que se van generando 

para, en y con la orientación familiar, ya que al encontrarnos con la expresión 

'º0ccrttc:11J<J2.r.20J 
11 C G.:i:rtz antropólogo cullW111 propone la ett<idón del una antro('olugia simbólica Ns.ida en un conj\llllo polit.ttiro dc ao:tiiuda r.aa 
rncarv wu Mtropologia <."orllXhidii WIW un a..1n inlcrpn1<1thu. Su 11\AfUl int.:k .. 1ual d.: t'"'1b.ljo se formó en Ir\$ institudoon: \Xlmtl 

.:siudr:mt.: <."I\ el I>cpart;arn.:nlu J.: R.:lacillQCS Soda]<.'$ d.: la l'nnrniJJJ J.: 11.maril. :\ID'-'5!ru dd lkputamcnlo d.: 1\ntrupologi1 de la 
l 'nh-cni1ilJ de l'hi.:3So ~ ,·,,fahor:l.Jor d.:l lllilitut.i de ¡;¡1uJms .\00111.adn1. J.: f'rir)l."<.1•"1 
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del "ethos" (entendido como el tono, el carácter y la calidad de vida de un 

pueblo -<> cierta estructura social-, su estilo moral y estético c.sl como en su 

visión ante si mismo y ante el mundo)" cuando vemos la manera en que tienden 

a relacionarse las familias mexicanas y las concepciones manejadas por los 

jóvenes en cuanto a autoridad y responsabilidad, poseemos los elementos para 

ir reconociendo las atmósferas culturales que se van estableciendo y que van 

posibilitando diversas prácticas y la renovación de discursos, que vienen a 

transformar el "ethos" visto como una instancia mutable que se va 

reestableciendo. 

Las concepciones educativas y los discursos y prácticas formativas que 

de ello derivan, nos hablan da un sistema complejo de cánones sociales que 

parten del modo de vida que se pretende llevar, conservar o erradicar. 

Todo programa, al ser visto desde la perspectiva que nos permite 

observar su estructura como una representación socio-cultural, dada en un 

tiempo social determinado, cargada con significados, nos haca ver que éste es 

un instrumento creado por el hombre, compartido, convencional y aprendido, 

que suministra a los individuos que en el participan, un marco significativo 

dentro del cual pueden orientarse sus relaciones reciprocas y sus relaciones 

con el mundo que los rodea. Por lo cual el programa, expresa al mismo tiempo, 

un conjunto de "slmbolos"" que como tal se constituye en una fuente de 

información, hasta cierto grado mensurable, que da significado, forma, 

dirección, particularidad y sentido a un continuo flujo de actividad y que en este 

caso conviene observar con cierto detenimiento. 

!i~~~·!·~:?tiz. ia ralabn ·~1mb.>lo~ pani cbi¡;i:wuntlcmcntocon.uitu1h·odc 11 \id.i Mlcitl) una dimcm1ónn.:o.:cwiaa 
1od1.,lupridiCM~11\tur.dts.qut1tC001otituyccnun.i~(un•snolklndc-)>obic.mom.·ntacioncsP.v:i.baCC1•irt("modcl111o 
p¡ra·¡ 
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Asf, la instauración del POEPF y la dinámica que se establece en 

relación a ello, expresa la manera en que se relacionan las personas que en él 

participan y la circulación de los capitales14 manejados puede. apreciarse desde 

la perspectiva de la teoría de los campos manejada por Pierre Bourdieu" al 

aceptar el establecimiento de un campo•• generado por la orientación a padres 

de familia en el que circulan diversos capitaiBs que dan lugar a formas de 

legitimación de la misma, como programas, diplomados, planes, series de 

· conferencias, cursos, terapias, e incluso maestrías en orientación familiar, etc y 

que implican cierta dinámica que se presenta en la apropiación de sus 

producciones (entendidas como capitales) y en las luchas que se presentan por 

la legitimidad de sus contenidos, reconociendo que quienes participan en él 

tienen un lenguaje y un conjunto de ·intereses comunes, "una complicidad 

objetiva" que subyace a todos los antagonismos; esta teoría de los campos nos 
1 

daría la posibilidajl de reconocer las estrategias para la conservación y 

ortodoxfa de sus capflal~s. asf como las estrategias para asumirlos. 

"Quienes dominan el capital acumulado, fundamento del poder o de la 

autoridad de un campo, tienden a adoptar estrategias de conservación y 

14& ait4 caso 1C maneja el concqto de capital oamo lo Moa~ al b.tcct rdamda al oor¡wiodc bl.:ocl dotipombunJ ~ 

l~~:=~~~~::=~~u!.oC:,~~~Em!Mt 
~lw:ccxp!Jcitalarcallucidnfamilíaroond~familiar;Putldc:aiiotimimloaoPJCde~•sopc:m.do 
lllcuniiralullusim:sdel11.1jcto.El~·COlllllrU)'Olardackum~(-)quc~laspicticuyla 
~oncsdclasprll:ticu•.rcrocleonocimicrtotlqJOCOpx:dedcua:ncw:f!loomolohaicGJb~~
Man", to pena de coastiWir en sujeto a lthhtoria miama,. concd!U!a corDO puro dc:wroUodc prDOQll.ll t:llrUctUrlJa.Dc dcnSo la nccmidad 
del modo !!!Xp016gi29 que tit:nc por objeto capta' las~ dWc:dicu cal1'C csta1 Cltrudlnl objetivas y lu clilpmiciooes 
cstnictur.&I en las que ct1111C actual.izan y que a IU \U timdto a ~P; Dowdilu l'q)Ü.nlca el matcrialisbo biat6rito. 
ccntrindos.e oo en tas rct.ciociet do ~ón sioo en loe proot:so1 de CQlWl:DO. lmc:ando ca rcnovaci6oQl latcnCll quc baMan ddo 
subvalorados: el arte, la ab:ac:l6n. la alltun .. 

16Sc aiticndc el campo scgUn la koria Dounllanll cano un c:spaáo de juego, un campo de rcl&ioncs objdi\'U atrc individuos o 
Uistitucioncs. en campttcnci1 por un objetivo idtntic:o o por un capital (socio-cuhu~) dctcnninado ·Y en el cual invariahlcmaltc ~ 
Jlfcselila la lucllllo- cuyu fomw cspccilicu hlbria que investigar caso por Qt.> ea!reclnuew tandidalo a iJl,grcsar ye! cbninar4c que 
trata de defender el monopolio y excluir la~Lrcr lo que se puede afümu que un campo esta coostitllido por dos ckmcdol:Un 
e1pitaloonuinylalucN.porwapropiaci6n. 
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ortodoxia, en tanto las demandas de los desprovistos de capital o recién 

llegados prefieren las estrategias de subversión, de herejfa" 1'. 

Según Bourdieu fa manera en que se establecen las reiaciones dentro de 

un campo, está determinada por el "habitus~•. 

El consumo , el "habitus" y la vida cotidiana accionan y reaccionan en un 

campo. 

El proceso por ef cual lo social se interioriza en los individuos y logra que 

las estructuras objetivas concuerden con fas subjetivas constituye un "habitus" 19• 

Si hay una homologfa entre el orden social y la práctica de los sujetos no es por 

la influencia puntual del poder publicitario o los mensajes polflicos, sino porque 

esas acciones se insertan -más que en la conciencia entendida 

Intelectualmente- en sistemas de hábitos constituidos en su mayorla desde la 

infancia. El "habitus'' normaliza el consumo de los individuos -como miembros 

de una clase social- sobre lo que van a "sentir'' como necesario, por lo que 

agrega que la clase social a la que pertenece un sujeto lo revela como 

clasificador clasificado por sus clasificaciones. 

Esto quiere decir que para conocer a una clase social , no es suficiente 

con conocer su participación en el campo productivo,(su condición objetiva) 

pues su modo de ser lo constituyen además el barrio donde viven sus 

17Dourdicu, P: 1990,p.,8 
18Scgdo Bourdicu, el conoeptodc habitus designa la cuhun (de IA ipx:1 de una clase o de un grupo cwJquM:n) en Unto que intaiorizada 
Wd individuo b3jo la formado dilpo&icioat1 duradcru que ocmtituyc:n el principio de IU IXllll?xtamientO O de IU acción. 
1"EI habitus que nos intt:tt:la estudiar desde el pun10 de vista de este estudio, esta integrado por csquanu de acción mtmoriu.dos por el 
individuo en fonnas de pcn:cpción ,-.!oración y acci6n yqu.e a su vez tienen por principio las estructuras o !u institucioncr que~ 
el capi11l timhólioo.All p.ICS, ata idc.., no1 llcn a tener prcsattc en este trabajo que el babitus a;ta oonstituido de la bidoria ycoostituye 
parte di:: la mUm.a. al objetivarla en los habitul y en lAI cstructuru trucieOOe lss inleocimcs aibjctivu y IOI proyectos cooscicnles 
individuales o oolcctiwt. 
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miembros, la escuela a la que envían a sus hijos, por lo que las prácticas 

sociales en torno a la orientación familiar no son meras ejecuciones del habitus 

producido por la educación familiar y escolar pues también influye la 

interiorización de patrones generales propios de cada clase. (cada clase social 

puede tener su concepción sobre lo que debe ser la educación familiar , de ahí 

la necesidad de pertenencia del instructor de orientación familiar a la clase o al 

concepto de clase que tiene el grupo al que va dirigida ésta). Por lo que aquí 

encontramos una precisión más en relación a nuestro objeto de estudio, 

respecto a la necesidad de atender a una categoría de análisis referida a ciertos 

sectores poblacionales, directamente relacionados con las clases medias. 

Para ser aún más explícitos en la manera en que se iran conjuntando las 

apreciaciones teóricas arriba mencionadas, pongamos un ejemplo en el que 

nuestra situación de distancia temporal nos haga más fácil distinguir los 

planteamientos de sus autores: desde finales del siglo XVIII se hace notar un 

cambio en el habitus familiar debido al cambio de la vida de lo rural a la vida 

urbana. La mujer tiene que asumir otro rol diferente al que estaba acostumbrada 

cuando era campesina, esto incluye el aspecto productivo, lo cual influye en su 

habitus como madre, como compañera y como ser social. Al mismo tiempo se 

puede observar que las rupturas que trajo consigo la revolución industrial en el 

sistema-mundo además de traer cambios severos en lo económico, 

revolucionan una manera de vida, revolucionan el conjunto de actitudes 

traducidas en un estilo de vida que deja ver la imagen que se tiene respecto al 

mundo y que al mismo tiempo proyecta una imagen frente a los demás 

(incluyéndose en este plano la personal, la social -en cuanto a clase social- y 

la de nación) cargada de valoraciones, sensibilidades y comportamientos 

morales y es entonces cuando estamos hablando del ethos. 
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La trecilla teórica constituida por algunas de las aportaciones de 

Bourdieu, Geertz, y Wallerstein, nos apoya para trabajar la presente 

fundamentación-problemalización; no sin antes recalcar que esta mirada sólo 

puede realizarse en la medida en que se sabe que los tres hilos conductores 

deben confluir en un punto: el POEPF visto como señal de un ambiente 

complejo y multifacético, que abre posibilidades para la institucionalización de 

una forma de "educación de los padres", en la que no basta con que a alguien 

se le ocurra hacer un programa, pues deben existir una serie de condiciones 

que van posiblilitendo su realización, lo cual ;ncluye su instauración en un 

momento social determinado en el que exista cierta ruptura o continuidad en o 

de las estructuras existentes y posteriormente la creación de legados creados 

por seres sociales, que convencidos por su importancia permiten la circulación y 

reciclaje de estos "capitales intelectuales", que sólo tienen valor en la medida 

en que se cree que lo tienen. 

Quisiera enfatizar por último (en lo que a este apartado se refiere),mi 

interes por algo que ya antes apunté: la realización de futuras "lecturas" de 

programas, debe hacerse teniendo como punto de partida el criterio que éstos 

son un indicio de una realidad compleja, para que así, se abra un horizonte 

frente a este objeto de estudio, donde no se puedan negar en ningún momento 

lecturas y relecturas desde otras vertientes, ya que encerrarnos en visiones que 

desconfien o niegan otras posibilidades equivaldría a asumir una visión muy 

limitada que iria en detrimento de avances que pueden irse logrando en la 

investigación educativa. 
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CONDICIONES HISTORICO - SOCIALES QUE 

POSIBILITARON LA ORIENTACION 

EDUCATIVA A PADRES DE FAMILIA. 
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Como señalé anteriormente, toda práctica y discurso educativos son 

generados "en" y generadores "de" atmósferas y climas culturales 

constituyéndose en la expresión de tradiciones y legados que enriquecen o 

transforman prácticas y discursos educativos; por ello resulta importante 

conocer las circunstancias sociales, económicas y culturales que en un 

determinado momento posibilita en nuestro país la creación de programas 

educativos dirigidos a padres de familia. 

En este sentido un programa educativo 9omo indicio y señal de un 

ambiente complejo intelectual, cultural, político, económico expresa a través de 

sus objetivos, contenidos y temas, ideas más complejas en tomo a lo educativo, 

convierténdose en portavoz de diversas preocupaciones de cánones sociales, 

que forman parte del modo de vida que se pretende llevar, conservar o 

erradicar; así, se puede afirmar que en él subyacen importantes residuos 

histórico - culturales. 

Se trata pues en este apartado de percibir un horizonte que nos permita ir 

captando la riqueza de significados que van nutriendo a un programa y que sólo 

pueden ser observados al no perder de vista los inin\erumpidos 

entrecruzamientos entre éste, el tiempo social que lo posibilita y las personas 

que en él se ven involucradas: para ello, se hace necesario entender qué fue lo 
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que ocurrió a nivel sociedad mexicana, que propició la institucionalización'" de 

la orientación a padres y muy particularmente la puesta en marcha del 

Programa de Orientación Educativa a Padres de Familia en los Jardines de 

Niños (POEPF), pues anteriormente ésta no se había hecho necesaria ya que 

se concebla la autoridad paterna como un don natural, cuya tarea formativa se 

podía ejercer valiéndose únicamente del sentido común. 

Al respecto, resulta importante averiguar los siguientes aspectos en 

relación a la sociedad mexicana de finales de los 60's: 

•¿Cuáles fueron las atmósferas culturales que permitieron el 

cuestionamiento de la actividad e influencia educativa que ejerce la familia.? 

•¿Cuáles fueron las transformaciones que sufrió la familia mexicana en 

su vida cotidiana, a nivel de prácticas y discursos, a partir de esta década.? 

*¿Qué transformaciones tuvieron lugar en el Jardln de Niños (en cuanto a 

su concepción de educación y formación humana) y de que manera 

repercutieron en la vinculación escuela - padres de familia.? 

Es claro que deben existir ciertos cambios a nivel social que se expresan 

muy significativamente en dos estructuras sociales, como lo son la familia y la 

escuela (especificamente el Jardln de Niños), para hacer posible el POEPF. 

Esto me condujo a la necesidad de investigar qué es lo que hace posible la 

transformación de las instituciones y de ciertas formas, discursos y prácticas, 

haciendo necesario un reajuste en ciertas prácticas socio-culturales. 

20Enlc~pcr irt'ltitucionalización 11 adop;:i6n di: liJnn.l,; y m1nnu que conlicm:n cierto~ d.: 1>ri¡;i.li.1lid3d. qut \fo:icn a. traer un 
\.'Mlbio a lo }il. c~stcnlc (lf) ~ituido) U'll\ il11~ en a\¡;o ~nllc\O~ c iruca1mlo (lo iim11u~\,"fllc) y que '\<: 1nccr1J m la 5«"icdad con el 

linde crj"stircomo in.<;1itu¡:¡6n, esto a. ~o cc>lllportarnktrt05) mnJm de {'l:m.:imw110 cula.1iH• hcn:T11:1a del p.l.!.ldo y C1JmCQ.1cno;11 de la. 

cducaci<in, U\ yrolOO lo lu\.c l .ipa........i•k O l:n ''C/a11't Je /a&>cwlng!u~ 
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Gran parte de esta r9Si)ueW3 e6!.á en las rBliOhlciones" que vienen a 

transformar et aistema institucional y ciertas formas de discursos y prácticas. Al 

respecto, Lapassade y Lourau señalan que "las revoluciones transforman el 

sistema institucional que poco tiempo antes del trastorno aparecia como 

inmutable y racional. La exterioridad o interioridad de las instituciones (qua se 

manifiesta por comportamientos y modos de pensamiento colectivos) no 

constituya el problema central da la sociologi11, lo más pertinente es plantear el 

problema de saber cómo el conjunto de determinaciones sociales atraviesa la 

institución y reciprocamente, cómo las instituciones actuan sobre el conjunto de 

las determinaciones sociales"" De ahí la conveniencia de vi•lumbrar las 

circunstancias sociales que influyen en la peculiaridad de las familias 

mexicanas y las transformaciones que el sistema de educación preescolar 

experimenta por su parte como condiciones propicias para instituir en los 

jardines de niños una nueva manera de relación familia-escuela. El POEPF 

constituye un indicio de estos cambios. 

Ahora bien, si tomáramos como referencia los planteamientos de 

Lapassade y Loureau sobre las revoluciones como agentes de cambio y/o 

transformaciOn institucional y política, por un lado, y basándonos en los 

planteamientos de E. Wallerstein, por otro lado, hiciéramos una visualización 

retrospectiva de los acontecimientos nacionales a partir del momento actual, 

tenemos que la revolución más cercana a nuestros dias, es la de 1968. 

Una vez ubicados en 1966, como revolución, podemos proceder a 

indagar algunos de los cambios y transformaciones específicas que ésta trajo en 

ll 1,as fC\uluciOOQ. M: pri:Knt:ui como un rnmmmo \"O)llntunil p.tr3. repl.111tcar .:! ~ il1Slitucion.:!.I (u dc:sanpci't<1 il1Slituciooa\). LO 
inslituiJo y lo il1Slituymtc cnlran en pu¡,ia y~ a tra\'és d.: \.u "°'-o1ucioocs que pueJe plantcanc C$1. dia\Cctica. 
llt,a¡ip.tJaOOyLourdcau 1974.p.193 
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diversos sectores de la sociedad mexicana y asimismo, reconocer sus 

implicaciones en el ámbito de la ·educación familiar, como momento que 

posibilitó la expresión de padres de familia demandantes de orientación 

educativa para la realización de su tarea como tales. 

1 
1968 COMO MOMENTO DE CRISIS MULTIDIMENSIONAL Y APERTURA 
INSTITUCIONAL QUE ABRE PERSPECTIVAS PARA LA ORIENTACIÓN 

A PADRES DE FAMILIA 

1 . 1 MOMENTO CRITICO. 

Los sucesos histórico-mundo tienen vida propia 
y resisten cualquier tipo de captura simple. 
1968 no es diferente. 

EMANUEL WALLERSTEIN. 

1968 es un acto recordado por muchos, también es analizado y estudiado 

por otros más;.1968 es también un evento mundial que debe ser abordado y 

entendido como tal. Esta afirmación nos lleva al reconocimiento de sus 

expresiones más generales dentro del sistema-mundo, pues sólo en la medida 

en que éstas sean consideradas se tiene el punto de partida que nos permitirá, 

posteriormente, rescatar los factores locales que condicionaron las formas de 

lucha y las manifestaciones culturales en nuestro país. 

Existen una gran variedad de aspectos que pueden ser analizados en el 

movimiento del 68; sin embargo , lo más pertinente de acuerdo con los objetivos 

de este trabajo será ir puntualizando algunos de sus rasgos más significativos. 

Así, enunciaré cuatro puntos que considero primordiales para ubicar a 1968 
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como evento global, es decir con manifestaciones que rebasan el ámbito de lo 

local: 

1.- la revolución de 1968, estuvo caracterizada por desórdenes, 

manifestaciones y violencia en muchas partes del mundo occidental y a pesar 

de que como suceso hace mucho tiempo que finalizó aún se hacen presentes 

sus implicaciones en diversos planos de la vida socio-cultural y política 

puediéndose observar que las realidades ideológico..:ulturales del sistema

mundo han sido cambiadas. 

2.- De acuerdo con Wallerstein,la protesta principal de 1968 fue contra la 

hegemonía23 norteamericana en el sistema-mundo . En la década anterior a los 

60's la situación mundial manifestaba una marcada hegemonía de los Estados 

Unidos, fo cual en apariencia había traido consigo un período general de 

relativa calma; sin embargo para esa década la paula de hegemonía exitosa 

comienza a decaer. Eí "padre del mundo" pierde su poder, su "autoridad" y la 

manera de abordarla empieza a ser cuestionada, tanto en su interior como en su 

política exterior: 

Se observa así como íos grupos llamados "minoritarios" por ejemplo, 

hacen notar sus expectativas en una realidad donde éstas no son atendidas, 

mientras que los paises europeos llegan a una reconstrucción económica tal, 

que les permite reafirmar cierta autonomía económica e incluso politica. 

2.1 IJ..: a.,1.:nlu •'<>n l.u apr.-..1ad•'"'-"' J..• WalkNcin !OC •'llliC1"1.:: f'lfh.:gcm<>ni.t I~ wpr.:maci111 n:nn1\f11k.t lk un p~b J..'ntru dd si•t.:t1111· 

m""'° 
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3.- La protesta más apasionada, de 1968, fue contra los movimientos 

antislstémicos" de la "vieja izquierda". Para ese año, la llamada "vieja 

izquierda" a través de las dos variedades de movimientos antisistémicos que 

había generado: los nacionales y los sociales", tenía que haber logrado según 

sus postulados, ciertos cambios sociales y por ello la gente joven que participó 

en el movimiento del 68 se cuestionaba estos alcances. Así los viejos 

movimientos fueron juzgados, no sólo por sus promesas, sino también por sus 

prácticas una vez en el poder, se encontraron considerablemente deficientes. 

Se les consideró deficientes por dos razones principales: por su ineficacia para 

combatir el sistema capitalista existente y su encamación institucional y por la 

calidad de vida que habían creado en las estructuras "intermedias". 

La vieja izquierda al ubicarse en ra "mayoría", el proletariado y las 

naciones reprimidas, dio concesiones políticas a las "minorías" (raciales, 

sexuales grupos intenmedios,etc.) acentuando expectativas que en realidad no 

estaban atendidas en el campo económico, como las de una real participación 

politice, y así en la práctica real estimuló, más que constriñó, la movilización 

politice. "Esta fue la implicación real del aforismo: "Nunca confies en alguien 

mayor de 30 años"; lo cual fue menos generacional en el nivel de los individuos 

que en el de las instituciones antisistémicas"'6 

4. - La contracultura fue parte de la euforia revolucionaria. Lo que se dio 

en llamar ta "contracultura" a finales de los años sesenta fue un componente 

visible en los diferentes movimientos que participaron en la revolución de 1968. 

2-'s.: 11AUmc l.l idea&: yupos anlL~fs'ICmiros pa.u d .. ..,ignu aqt1cll0!o !.C1.1•-ro. que~ .:111:u.:ntran tn tba1.'U~rdo 1.1•11 \a!. ft1""'1• 111.1ncjad.'-' 

~~!5,:,~;i:~ri:::~111ul•'<i J.."Lt~ao•n b <J~1on de pucb1n {) la§ nuno11.11>/ p.lf l>;ll['l'$ Jorn.in.,~ ~no:! p...&:r.m11.nlth 11uc lo~ 
h<xi.ilt.':i .:nlatilab:u1 b vprc<1íun d.:I ¡rrok1.11fado.• pvr b bur!}U.:J;Í4. ,\mb.b t1pm ok 11w\ 1m1.:nl¡~ buscJN.n .1k;uu.1r, 1.'ll un i.:nliOO ;unp\Ju. 
b ~igualJ.id~. De hc\:ho IM J<1~ utilirarun h">!o ln."5 término<. d.: h11..·u1i\lgn.l tc\oluciOfUria íra"'--..~ d.: ~hh1.'fUJ, 1¡;uald.:id v fBknndad~ 
l6wa1t..-r..1dn. I: 19&9.p 2\4 
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Al respecto Sergio Zermeño señala que los movimientos estudiantiles

juveniles son sobre todo culturalistas,21 porque incluso ahf donde la ciencia y la 

tecnología se encontraban en el centro de la dinámica social, el malestar 

propiamente juvenil y más cercano al rechazo global de la sociedad segufa 

predominando sobre el realismo que implicaría el plantarse formas de lucha más 

coherentes con la sociedad. En medio de un antiautoritarismo generalizado 

(frente a la universidad, frente al profesorado, frente al Estado, frente a las 

instituciones religiosas, frente a la familia, frente a las generaciones adultas, 

etc.), en medio de una critica ante cualquier tipo de jerarquías establecidas (que 

alcanza facilmente a a las organizaciones sindicales, obreras, a los partidos 

burocratizados de la izquierada tradicional, e incluso a las on:¡anizaciones 

grupusculares de izquierda en el objetivo común de éstas (toma del poder y 

dictadura del proletariado). En el fondo de todo esto se encuentra una critica 

constante a la sociedad. 

En forma general, el activismo del movimiento se caracterizó por una 

conducta de contracultura en la vida diaria; no obstante esta forma de 

comportamiento, no era un nuevo fenómeno, pues (segun datos manejados por 

E. Walterstein) como tal ya había existido en los dos siglos anteriores bajo la 

forma de una "bohemia" asociada con la juventud y las artes, que encontró en 

esta revolución una manera de expresarse a través de actividades espontaneas 

concebidas fuera de Jos patrones institucionalizados, debido en gran medida a 

la espontaneidad que nutrió a este tipo de movimiento revolucionario dentro de 

la participación juvenil carente de ideales políticos bien determinados. 

17&: 5t1hra~.1 .,i/>fl/ ¡,.,Jo ·,ri/11,r<1/111¡¡, -. ('olf l{ll<' dio 1t-• l{UU:t<: Ú..-..:1f•jllt MI Jo;i;i1•n....: •1l-'U•1llr<' <'\•'T11,1 do: un •Vlllt111J¡1 Jlnlitko O t¡Ut la 
mn\·1li1.witin n,1 tcn¡;.1 ~ÍC\.1M Mlhri: la di-irihu~iltn \ la orimt~cit'n de los rc<"un...is "''"~imi.:1" lk un.i ''"'''lbJ. 
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Después de conocer las generalidades bajo las que se presentó el 

movimiento del 68, cabe señalar como particularidad del mismo, la participación 

estudiantil . Se observa como los jóvenes del mundo se convierten en el año de 

1968 en una parte muy sensible de la población,"que percibe y participa en 

éste (la mayoria de las veces), primeramente manifestando una encerada 

protesta frente a la rigidez del autoritarismo universitario" y, posteriormente 

(como sucedió en FranciaJO y en otros paises más, de los diferentes 

continentes), involucrándose en problemáticas de mayor complejidad a nivel 

nacional e incluso de solidaridad internacional" 

Asi pues, se observa que las gentes jóvenes eran de más en más 

conscientes de que estaban empeñadas en una lucha contra los mitos de la 

represión que se podla hacer visible en diversos campos; se trataba pues de 

romper con todos aquellos tabúes manejados a lo largo de varios años, de 

realizar una revisión a los avances logrados a partir de los diferentes 

movimientos de liberación nacional propios de cada nación y del mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población, que de ellos derivaba. Por todo lo 

que se ha planteado, Wallerstein considera que no fue accidental que la 

lllAI .ncn·:ar la.crooologbdc 1968 (mSilvino Elorqui.t •Memoria c.::nrmltk 196R")cXÜ1c un alta pott::cntajcdc C\-·mtoi; m.bn:lo·.mt.:s 

r§~~~~-:.~sc,:~:=os~~:~~~:¡i,:!.,~1~~.:IA11uuiodcl968)qucfucmltAlia~l1pro(CU 
~·crdr.ll de la movilir.hión estudiantil !IC punlua\uó .:n ti dc:.co de tnnd"omw n.dicalmm.c la iru2i1u.ción y los 1iaenw de cmdwil..11 
~up..iiol", mkntnu que en ~pW. m fr.ui.:ia y m. \lcm.uú.\..: lr~Lab.:i. d.: at.:mlct otros pl.ulOI que no cntrab4n unicarncntc en el imbito 
un.i\'tt'5itnrio. rn Italia se prdcndit pu~IIll.lllf de imponer un pro~ de uni\'Cn.al.iJaddc oonocirnicntua Pft!PiO, a lrlvb de una 
uniHnida.d 1¡111: no C.\bia LTI l~ faruhad..-, d~ '"'"111.'L.., y •¡u.: !O'I gr\JJ><'' t!t poder h.adl.n lo imposible por impedir. (Cfr. Florqull Sil\ill'J 

lZ?r1.:,!' ~~cdmii:rrtO'I de nu~u· \'I "U ma~'' f111~L'!o" conmonó .il rnundi.' por mud1as rab.in.:s, ww '.:nas~ otra_\ mctWS'mlf.! Ju mcnm 
e5lW el sentimiento rom!rako de que Jo que ocunia en Paris en l.i s.cgund.3 m.i\ución fr&nccsay quiái W>c ii el pUlogo de la rt\.'tlllldón 
mundial a. WlOS sistc:maa de poder de los que dcri\"aba la opresión y el dcr@n1cnlo de todos los puebla\. Entre tu scrW el hecho evidente 
de que a tn.\~ & IJ rcbddf11. c.stud1ant1l era una nunifc:stadón de la cifos del pOOcr manif.::sta(b 1 ni\'el mundial. Si bim. a lo largo del 
mr:sde1t111}<>d.:196Rlo<i~esprodui:idoscníranciatu\icronunpuntodcpíttidaa~eñdil:l11.protcS'ladcloai:studi11111ts <."\lnln el sistema do.."Cfllc de la uni\'l:l'!lldad de Nui1trrc. los di\·cnos cnfftfl1arnÍmlo~ mttc ~udian1cs y las ConrpalUu R.:publiCllW dc 
Seguridad, hacen que 1.1 heroica aunque confUSil lucli.\. gane la umpa1il de de la gente, tobmodo obrmis jóvenea,quienes do:sfitan J'Df lu 
t111lesi.J.: es.e pai.s griundoM.\dicu, DcOaullcM. ~ MDia anos son bli!Jn\csM rd.!mti.ndost. :ipo~adospor d PanidoComucista tranc<.'!.. 
~1r;~=:1~~!ª;.! ~~1:ª~~1~~~~n¿~~ºX~!J: ;~n:~~::,:i;:,11.1~1:ti:~~l~c/!1~cªa=~J~1:ud1a111~ 
mnic.uM; 
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primera revuelta en el Tercer Mundo se presentara en México, un pais con et 

más antiguo movimiento revolucionario en et poder de manera continua. 

1 . 2 NACIONALIZACION DE LA EXPERIENCIA. 

A pesar de encontrarse latente el descontento en diferentes ciudades y 

diversos sectores de la población mexicana a lo largo de los años sesentas, es 

en 1968 cuando logra su expresión critica. 

El movimiento del 68 caracterizado también en su primera etapa, como 

una revuelta de tipo: estudiantil llena de manifestaciones, mitines, marchas 

"sentadas", huelgas, etc., pudo haber pasado desapercibido, pero ta brutalidad 

del gobierno y sus formas de reprimir el movimiento lo tradujeron en una gran 

agitación a nivel nacional, que borró de golpe, el prestigio de estabilidad 

política que había caracterizado a México en tos últimos cuarenta años .. 12 

En 1968, los estudiantes mexicanos emprendieron una lucha. Sus 

objetivos eran tan obvios como inciertos. Sabian contra qué y contra quién 

dirigir su cólera. Habian sido golpeados por la policia, como tantos otros vivian 

en un régimen en el que las decisiones eran tomadas por el Estado y sus vastas 

extensiones, y luchaban contra esa prepotencia. En esa búsqueda de 

democracia, punto de unión entre quienes animaron el movimiento, se nota la 

presencia más profunda de dos infancias manejadas y representadas por 

32so1ire la Mciooalilacii>nde la cxp:n:no;i1 dcl68 Carlos Mw~i1ai, 5eñall que el lrinsitoa la n.l .. iurvdizacic>n tain.:a yemoth-.dcl 
movimi.:rito i..: ib como tapu~• 11 IV infunnc ~id...-ncial y ar.... c:nicn.u-c:s de attírul011 y dc.:l~wntn los apátridas. Cuanclo 
Di:u:Ord:u: y ius \'O!Xf\)\ ttilavon la 1mpon.w:io1 y \'en.'f'1'1.i00 ik ~ho!ft>el¡ ajmos a nu.slnl ~;,-;para .:1 ~de scpti .. 'llllii-o el 
Co~j•I :-:aciorul do! llud¡;a d...'Ciik al1.ar pmcartlS ron afi~ ~ hc:n>o!S ¡¡mios., uf el molimiento rt!Ontil 'icno aiu de rudo1ulismo, 
pero C1o ~n lu d.:..:luAl.ionc:s del prc:5idrnt.: Hf l."OrllO en Tlatci..lrown 1oda w rtprc$iM llsica y \'Crba.I donde 105 dh~ grupos~ 
dl.'M.'\ll1!cnlo h4)':1U el !ajo his'll\ri .. -.1 que n.ad11n1l111i la c>.p:nenci.i, el lfllnSitoa I& naciOMliZAción ~y cmoti~11 d.:I mo,·imiauo, J;>nd.l 
lusupri111idotiM: im~ .. vn fap.m:ialid.:adp.:ru .. vs1 la Uit .. 'lni..i.ddcl cotSOa la nadón~ida yiuMi H1~.u sin ~'l'lu o apca.:L!I 
intur.'rnfulo fa~ tradiciono de fl:Sl~cn~ia p.'Jlulu. (Cfr. Zcnncllo 1991. Xl·~'l\'). 
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jóvenes: el Partido Comunista y el Consejo Nacional de Huelga" cuyas 

concepciones democrático-liberales a través de crítica al Estado, orientaron en 

menor o mayor medida fas demandas estudiantiles., a través de un pliego 

petitorio dirigido a las autoridades". 

Señaladas estas caracteristicas bajo las cuales se desarrolló eí 

movimiento de 1968, cabe retomar algunos de sus rasgos más significativos a 

nivel local: 

1°.- El movimiento estudiantil mexicano fue una manifestación de los 

conflictos más generales del sistema mundo. Dentro de lo que Emanuell 

Wallerstein considera "una revolución del sistema-mundo" por lo que se puede 

hablar de "un antes y un despues del movimiento" tal y como nos Jo ejemplifica 

el siguiente cita: 

"Desde 1967 era yo presidente de la sociedad de 
alumnos pero ahora ya no soy vitalicio... A partir 
del 26 de julio, todo cambió ... Yo no soy el mismo ; 
todos somos otros. Hay un México antes del 
Movimiento Estudiantil y otro después de 1968. 
Tlateloíco es la escisión entre los dos Méxicos". 

LUIS GONZALEZ DE ALBA 
Delegado de Ja FFyL de Je UNAM ente el CNH 
Preso en Lecumberri35 

2º.- Fue un movimiento concentradamente politice, por lo que su postura 

antinstitucionalista se ubicó dentro de la identificación de un adversario común" 

J)lltC fu~-.. '1JflS!ituido cJ? de ~&•"'1n .:vmo W1. <'11 lllLl m.t¡;nll .t.'arnhle ~uJ1.io!iJ, rn la que JW1ldpa.11 JR COfTUIC!i de: ludu.¡¡ue !>Ufl \.I!> 
núiximooorganosttprcs..'t11a!Í\'osd.: ctufa fl•"Ult.!d. .-i;..'Ud!. oc~cducati\·o. J.a fündóndctstc. n 11¡;ruparhajo un frcticoomllnlok' 
las dcmandu )'acuerdos Cl1WWb. d.:! mo\imict110 l.'Mud:ianl..iJ: "J{iu.'ttt!OS saber que .. -wlquicr 50lución que .e interne deberá~ l.Jl«lhrid.t 
por d Consejo SaciOMI de lluclga y que d<:s<.'<>no..:.:m•>s y dc5aprob4mo5 cualquier amglo en el que particip..'tl pcrSOJW u orpnir.ai:ioncs 

Y~ :¡t~~~~i1orio llcbalo Cas11llo sa\aló que nadie p1:nsa.rfa que se p.1ditn. consid.:nr 11:\'0lu.:iorurio un triunfu limitado• (05 
wil purd°' del pliego p.:litoriu manejado por el Cornejo Nacional de Huclca de !Ol cstudiUl!.es.. cuand.J .Jifcn:nta: .e..1occs &: nuedro pal5 
f'OSCIM dcm4ndaa mu)' ttpccifü:u: Los problemas furd..tmtnlillcs de Mb:ioo no a.: resumían en C5l.oll sci' puntos. lo que puede &:cinc es 
que 11.l abordtnc el cumplimiento dd rlicgo petitorio, ic abrian pcnpccti\-u de UM lucha que \ogrub en realidad Jibo.:rard.: la opresión al 
pueblo meicic.1M. •,\¡cune luir la mr- de ludui por I01 scis punt01 se inicia la r:upa de lucha conjunu dd pueblo trabaj.dor y de lo 
~~porabrirCIU\CSd..-mott;\lioos-popularesmP.fé<tioo".En~68.09.ll.p,38-41 

P"'u.uowska. r.: 1989,p.16 
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3°.- Se dio a conocer como una protesta encarada contra las formas de 

autoridad existente, manifestándose en diferentes planos institucionales, por lo 

que mostró una gran preocupación por la organización jerarquizada, piramidal 

manejada por varias instituciones existentes y, a través de sus organismos 

creados para la lucha, logra un aparato de representación con una definición de 

funciones y organos especializados, fuera de los patrones hasta entonces 

manejados. 

4°.- No dejó de lado la crítica y la presencia de diversos movimientos de 

izquierda". 

5°.- Por ser un movimiento mayoritariamente juvenil, se expresó a través 

de la llamada contracultura que fue una manera de comunicarse fuera de los 

patrones institucionales, con diversas expresiones en la vida diaria a través del 

vestido, las drogas, la sexualidad, la forma de hablar, etc.; asi como en el arte, 

rompiendo con convencionalismos y apartándose del llamado "arte burgués", 

pero sobre todo enfrentando toda forma de autoridad (ya sea universitaria, 

magisterial, estatal, religiosa, familiar, etc.) en las que siempre estuvo presente 

la crítica ante cualquier tipo de jerarquías establecidas 

Salta a la vista que el movimiento dejó de ser una manifestación 

puramente estudiantil, por lo que hay que rechazar su identificación como una 

.161::1 adwnari.1•-omtinpua100. ... los grup.15 qut participaron cn la mo\iliución di:l 68 m nu..'Slru ¡Wt. íue .:1 gohi.:mo. ui cumo todu 

\3:1s=i:::~~=~=:::u~~~~~~~·!r~=·(::~~cstudiantilmcicicanofuc~potfucrw 
cnmunÍ$1.U *tl<l!> a nu~tro pll~Si bien a ciCl1u que el P.vlido C001unista mi:iricano se inleSJU al mo\imknlo .::studiantil. en la 
formulación Je 1kn1And.ts Jcl pli<:go pdiloriu &:I C~jo SadflfU\ Jc lludga. cab.: n:aliJ.ar una N\i~ión muy mimuios.a ~.el grado d.: 
pa11idpRción del re.· y la int.:nsidad Jc 61.:a. pau tlad.u lu cara.1cri5lku de el pr~c 1r.i.bajo y tutmdo de no deniamos de nuatro 
ubjdÍ\OSCSUgirn: \Cf i'.ron..i1o. 1991. 
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revuelta generacional, pues fue la expresión de cierta identidad de clase, de 

fuerzas populares y hasta de libertades civiles de diversos estratos modernos 

frente al Estado fuerte, la que predominó en su manifestación global 

recubriendo sus aspectos de revuelta juvenil y llamando a la participación a 

diferentes sectores de la población que también poseían demandas muy 

particulares con respecto a su propia posición social, laboral, territorial, etc. Asl, 

el movimiento estudiantil hizo un llamado a una participación generalizada de la 

población, pero al ir avanzando en sus demandas, y en el número de gente que 

simpatizaban con él, éste se va ampliando pero, al mismo tiempo 

centraliz{mdose en demandas de las clases mediasm•., 

En el sector estudiantil-juvenil, eje de los acontecimientos que ahora nos 

ocupan, se observa también la intervención de la protesta de clases medias 

"acomodadas", a las que obviamente pertenecían la mayoría de los 

estudiantes'º· 

"Fueron las clases medias quienes más se identificaron con el 

movimiento y de las que vino un apoyo más decidido a la accilm estudiantil, "un 

cierto sector de las clases medias (que tampoco puede ser identificado en los 

estratos mejor acomodados) encontró en las actitudes, demandas y podemos 

decir incluso, en la afrenta libertaria de los estudiantes una identificación a su 

3!17...cnndlOdcline lu cliur::s medias romo "aquellos grandes a~g•dt.vi de asalariado. no ubra'os que M•n produ .. 10 de la m.,.¡.,,,1.1. MX.1ed.4d 
industrial de consumo( ... ), ui pues. at.uian utduido!i en este rublo t. burocrai.;• pt.ib\ica y pn .. 'llda incluid.."' los Clllldroii 1~.x. y 

SJJ~ª~~~ut~~~~~o~~=~~c~r=~~~~f~2Jc~crludif~quccngloban 
num.:msos "Kdora.", "cstndos", "i;ru~· o "form""-iora wdll!cs"dc c"1l\11,,11111l muyhctcrogenea pero que no pueden ubicanc '-'tl el 
imbito hurgues o pniktariado {" rcromicnda p.11"1. t.cni:r mayor rcfcrc:ncia whr1: m.a ,_ .. mcqitualanción h1' el te\1o "fl &sano de 11 cla.<.<: 

~6~:~:~~~~,V.I pro«di" (en 1968) dc w:dur .. '1im,-d1<b. ~· '61od 17.Sl•gcun hijO\dc .::unpi:smusyolll\.-rm.llD) 
que ld\alu lambi&t, que aunque lo. i:stuiJ1antcs do:! Politécnico pro.:cdian de .:ap.u ron inp.:sos rd.nu;uncnte m:i~ h~jos que 1111 ck I" 
UNMLno dejaban de 1ilu.ne dcnlJn dd 20'• ro.is faVoreetdn de la población (fu.:nh: l.amdlu,199 lp.4K4?) 



35 

propio malestar, una posibilidad para mejorar su estado de sumisión política y la 

ausencia de canales de expresión"". 

Se distingue asi una participación muy importante de la clase media que 

se presenta en doble sentido: 

a. Las capas medias son influenciadas y a la vez influyen en los discursos 

manejados por los jóvenes sobre la acción libertaria y sobre el discurso 

democratizante (esto es por lo manifestado esencialmente en la 

movilización estudiantil propiamente dicha y el discurso utilizado por los 

sectores considerados más radicales dentro del movimiento). 

b. Los movilizados: estudiantes y profesores no son 'agregados' a la clase 

media, sino que son justamente parte integrante de ella, es por ello que se 

afirma que "los años sesenta en nuestro pais fueron el escenario de los 

conflictos y rabalionas de la clase media, hast8 su rnpra$ión ~angrienta en 

el 68"." 

Lo que ha sido difícil precisar hasta ahora, es, si el movimiento estudiantil 

despertó y dio sentido al malestar de las clases medias•', o si es a través de los 

estudiantes, que forman parte de las clases medias, por donde éstas 

manifiestan su malestar, en todo caso, lo importante en el presente trabajo, es 

destacar la participación de los sectores medios como aquellos que responden 

en forma más vigorosa ante y dentro del movimiento (aunque esto no quiere dar 

a entender que fueran los sectores medios los únicos sectores conmovidos pues 

4 11.tnn~i'io 1991.p. 4] 
421.hpczCAm.v:a F. 19R8. p.71. 
4J500rc el malcslu de \a\ clu.:s mcdiu FIW'COO> Lóp..-z C.i.mata sdi.tla que m Ja &cada de IU1S ~ lu c\uci¡ medias cntnnx'I en 
juego para la pol!lica di:\ des.vrollo csbbilízador, una de sus principales füncioncs ru.: d ~como •,'itriJw• dd dic$amllloalcanu00. 
por lo que si hablan sido him tntadu m 11 lpoca anlcriort.cnlan que C'lll:aOOrvpodcriocmcnle m la tan:& fuu.nricra del desarrollo. Se la 
oblig(, as! por primen \"l:L a cubrir imp.lestos pawiWes y difi:,.1os., 50\o que csl05 impucMS alcanzaron cirn. partiailaridad ~'fl la clase 
media ya que impuestM '1cmprc los hubo pero no en fonna de·~ cautims•, Este ~mio poc !u prcsione5 económicas que el 
gubi.:ma cjm:ia wtm: las cla\o:S modi.u pudo l."Ofll.lituinc muna del.u caus.u p.va que é::.14S manifc:swan m oposición rcdwo o crili.:a al 
•iitmia)'a\ partido11\l)l>l'Ítuio.(l,6fv. Cim.tnl F. 1988,p.71) 
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con ello se estarían negando las respuesta de la clase obrera, sectores 

populares y campesinado frente al movimiento) Si bien, "el movimiento 

estudiantil forma parte de la irrupción de clases medias en la escena social y 

política del pafs, si se le mira desde una perspectiva histórica amplia, en la 

coyuntura misma se esta obligado a diferenciar entre movimiento estudiantil 

(actor movilizado bajo esta identidad) y apoyo o respuesta da la clase media 

hacia el estudiantado. Asl, a la distancia, el movimiento estudiantil forma parte 

indudable de las luchas populares" .., 

1 • 3 . LOS LEGADOS DEL MOVIMIENTO DEL 68. 

Bajo todas las consideraciones anteriormente hechas, el movimiento de 

1968 en nuestro pals debe ser visto como un movimiento social global, que 

afecta a diferentes capas sociales, ya que caracterizarlo como una activación 

puramente estudiantil, negarla la presencia de diferentes sectores, cuya 

presencia fué de gran importancia desde el acto movilizador hasta la propuesta 

de formas de acción y de proyecto ideológico integradas y coherentes. 

Tomando en cuenta los tipos de participación de los diferentes estratos 

sociales, se puede afirmar que los legados de la revolución del 68 no pudieron 

ser recibidos con el mismo impacto por la comunidad urbana y la rural, e incluso 

éstos pueden variar de un sector a otro de acuerdo con sus intereses y sus 

formas de intervención, por lo que las probabilidades de cambio en el habitus 

(considerando las diversas estratificaciones sociales que presenta nuestro pafs) 

también pueden ser limitadas, pero en un sentido más amplio pudo incidirse en 

el habltus al considerar que este movimiento permitió descubrir a diversos 

44Zertnmo S: 1991, p. 219 
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sectores de la nación una serie de incoherencias en el manejo institucional 

hasta entonces sustentado. 

Finalmente, frente a estas consideraciones, quisiera, para no perder de 

vista nuestro objeto de estudio proceder a puntualizar aquellos contenidos del 

movimiento que, con y en al uso de sus postulados y los discursos manejados, 

pudieron influir en la vida social y muy particularmente en el habitus de ciertos 

sectores medios de la población en relación con las nociones educativas y da 

autoridad. 

1. Los movilizados observaron una inadecuación del sistema institucional o 

político para incorporar y representar las exigencias de nuevos 

sectores.medios. 

2. Las relaciones entre Universidad y Esiado, Btl deterioraren como 

manifestación da ruptura contra todo tipo da instituciones preestablecidas.y 

modelos autoritarios., además da qua se cuestionaron los programas 

educativos y el desenvolvimiento docente.como aspectos del sistema 

existente. 

3. Se debilitó el modelo cultural o idaologla dominante y del nacionalismo" 

como su componente central, por lo que se adoptó un modelo contracultura!. 

4. Se observó y condenó el desplazamiento del Estado hacia una función 

directamente favorable a un sector de las clases altas ( esta es una imagen 

4 ~J,o!> L~uJio'i ~alit.ado.K pnr Clilfnrd Ck.:rtl' 1i<1hr.: d na.:ionali\lnu <.<nalan 1¡uc ª'' ,..,mn L ... lc h11 f'l'\\'f-..:,hltl (11\ igu.11.¡uc b r.:\igiún) a \1 
hurm11id.1d mU d.:\'&$1a.:ión qu~ ninguna olra lilcr1.1 .:n la historia.1amhicn !u .... 'f'\1d.l d.: til•'f7a n1<11n1 .. ,1 l•>S .:'unhin\ m:i" •Tt!atim1 d.: \J 
hi!otofia ~ SUI l111J.i •'flnlmu.u:i •ºJ.:rcitndo ~ dM lii•"f"/ .. M en i:ambios $Uhs.c..'t.lcnl.:i.. 
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recibida por ciertas capas medias altamente sensibilizadas a este 

respecto) ... 

Esa lucha frente a un adversario común depositada en el Estado, en la 

qua la fuerza de diferentes sectores de la población se hace presente, y que 

enfrenta abiertamente una batalla antistitucional y antiautoritaria al buscar 

formas libres de jerarquías preestablecidas e incuestionadas, a través de los 

diversos discursos que de ella se generaron y que se fueron traduciendo en 

representaciones culturales. Por lo cual, todos los principios de opción 

preferencial generados y expresados a través de este movimiento se 

encontraron incorporados, convertidos en posturas, en disposiciones 

corporales: los valores fueron gestos, modos de estar de pie, de caminar, de 

hablar, de vestir por lo que la fuerza del elhos radica en que es una moral 

hecha práctica y que se va reestableciendo en la oportunidad coyuntural que 

brindó 1968. 

Asf, la contracullura y sus f.:;;;m:~ de m¡inifestación, aunque cargadas de 

una aparente espontaneidad, se conviertieron en parte de la euforia 

revolucionaria, pero no se quedaron en ese nivel , ya que detrás del aparente 

velo de simples manifestaciones de descontento trazaron veredas entre la 

acción de pensar que se desarrolló desde la cabeza de alguien, hasta la acción 

de pensar que se convirtió en un cotejo de los estados y procesos de modelos 

simbólicos con los procesos y estados del mundo exterior. 

Por lo antes citado, resulla más fácil percibir esta clase da cambio de 

mentalidad que documentarlo, no sólo porque sus manifestaciones son muy 
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variadas e indirectas sino porque son vacilantes, inciertas y muchas veces 

contradictorias. Bajo esta posición los testimonios orales recogidos por Elena 

Poniatowska, dados a conocer en su libro La noche de Tlatelolco. nos 

proporcionan un instrumento que comprueba este miramiento. Tomemos 

algunas muestras, para ahondar en nuestro estudio: 

"Cada uno se encierra en su medio. Los adultos ven 
cualquier cosa de la juventud como una agresión a 
sus principios, a sus bases morales. Asl se explica 
ese Ilógico ataque, por ejemplo a las melenas. ¡Qué 
tienen que ver las melenas con la decencia o que 
tienen que ver con que uno sea malo o bueno?. A mi 
me da gusto andar con la melena larga y no por eso 
voy a ser homosexual o femenino o qué se yo. Los 
adultos quieren centrar en la longitud del pelo el sexo 
o la decencia. 

GUSTAVO GORDILLO del CNH47 

Como este ejemplo se podrían enunciar muchos más, pero nuestro 

objetivo es apreciar cómo un acto político viene a influir directamente en la 

atmósfera cultural cambiando la forma de pensar, de relacionarse de vestir y de 

hsb!!:!r: 

En el Poli yo nunca oi términos como "momiza" 
"fresiza" "anderos" y demás monerias. Nunca se nos 
habló de la generación" sandwich", la de los padres 
aplastados por sus hijos y sus propios padres como 
una rebanada de queso de puerco. Quizá en la 
UNAM se emplee este lenguaje, pero a mi me parece 
más bien término de intelectuales o de pequeños 
~rupos que quieren acercarse al movimiento, estar 
' in". Nosotros hablamos a puras groserías, eso si 
empleamos más bien el lenguaje de los albañiles 
cuando discutimos entre nosotros 

RAUL ALVAREZ GARIN del CNH46 

.J7Pcttb.ttW-~b f~ 1991 p. 23 
481bidcm 



Paralelamente, estos ejemplos nos ayudan a visualizar expresiones de 

"una lucha por lo real" (esto es, un intento de imponer al mundo una 

detenninada concepción de cómo son en el fondo las cosas y, por lo tanto, de 

cómo astan los hombres obligados a obrar) por tratar de lograr una expresión 

institucional viable. 

Estas muestras, también nos llevan a observar y confirmar, que los 

procesos pollticos de todas las naciones son más amplios y más profundos que 

las instituciones fonnales destinadas a regularlos, algunas de las decisiones 

más críticas relativas a la dirección de la vida pública no se toman en los 

pl!rlamentos ni en los cómites gubernamentales, se toman en las esteras no 

formalizadas de la conciencia social más amplia. 

Pero al mismo tiempo la introducción de estos pocos ejemplos, podría 

situamos en un lugar peligroso si no se retoma uno de los hilos conductores de 

este análisis. Así, Clifford Geertz, nos permite confirmar nuestra andanza por 

es!l'I camino bajo su creencia de que nada ha hecho más para desacreditar el 

análisis cultural que la construcción de impecable~ pi;;t~r~s ".!" orden formal en 

cuya verdad nadie puede realmente creer: 

"Si la interpretación antropológica es realizar una lectura de lo que 

ocurre, divorciarla de lo que ocurre -<le lo que en un determinado momento o 

lugar dicen determinadas personas, de lo que éstas hacen, de lo que se les 

hace a ellas es decir de todo el vasto negocio del mund<>- es divorciarla de sus 

aplicaciones y hacerla vacua. Una buena interpretación de cualquier cosa -de 

un poema, de una persona, de una historia, de un ritual, de una institución, de 

una sociedad- nos lleva a la médula misma de lo que es la interpretación. 
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Cuando ésta no lo hace asi, sino que nos conduce a cualquier otra parte -por 

ejemplo a admirar la elegancia de su redacción, la agudeza de su autor o las 

bellezas del orden euclidiano-, dicha interpretación podría tener sus encantos 

pero nada tiene que ver con la tarea que tiene que realizar. 

Considerar las dimensiones simbólicas de la acción social -arte, religión, 

ideologia, ciencia, ley, moral, sentido común- no es apartarse de los problemas 

existenciales de la vida para ir a parar a algún ámbito empirico de formas 

desprovistas de emoción; por el contrario, es sumergirse en medio de tales 

problemas. la respuesta Geertztiana en cuanto al estudio socio-antropológico no 

es dar respuesta a nuestras preguntas más profundas sino damos acceso a las 

respuestas dadas por otros y asi permitimos incluirlas en el registro consultable 

de lo que ha dicho el hombre"." 

Bajo estas consideraciones retornemos al movimiento del 68 para tratar 

ahora de puntualizar los elementos particulares de éste en relación con la 

autoridad y sus formas de percepción de las relaciones entre la familia y la 

escuela. 

Ante el obvio surgimiento de un cambio de mentalidad emanado de esta 

revolución, que se manifiestó en diversos ámbitos, nuestra labor es descubrir 

éste dentro de lo familiar, que aunque sus características muestren cierto grado 

de impermeabilidad con respecto a otras instituciones consideradas más del 

orden de /o pública". su estructura y funcionamiento mostraron una 

transformación que aunque no se dió de manera tajante, su presencia en 

~~~::'~;¡~=}~.~ :,,º;!~~ .k m.1L'S1rfa d.: M:ma IJ.:rtcly !.a ttafüt1d CI!)OSkpal y ~\U;d ro'" familja \ Ludio de nifto! .. l)cpart.1nwn10 
de lnv~ip.:ioocs F.ducali\·u CJNVESTAV-IPN. marto de 1985. 



nuestros dias es algo tangible, así como también dentro de ra educación 

preescolar y especificamente dentro de los jardines de niños. 

Al tratar de explicar esta transfiguración, surge como premisa la 

necesidad de ruptura con todo tipo de autoridad incuestionada, ésta es la que 

hace que en la familia se piense en una forma de legitimar el rol paternal, y en 

la escuela la autoridad institucional. 

Quiero creer que en una primera instancia se "pensó" (como estructura 

inconsciente y emanada del ámbito cultural) en que la estructura familiar basada 

en la exaltación de la autoridad, no debla existir, pues de alguna manera se 

estaba legitimando la autoridad existente en otras instituciones cuya 

sustentación no era válida, pues toda jerarquización negaba la proclamada 

"igualdad' entre todos los hombres emanada del 68. As! fue que se empezaron 

a manejar métodos de educación activa en los que al niño como ser en 

formación se le brindaban todas las oportunidades para convertirse en un ser 

pensante, libre de todo tipo de determinaciones y presiones sociales. El modelo 

de relación padre-hijo, maestro-alumno, dio un giro notable, mientras que en la 

educación anterior a la revolución de 1968 el modelo ensalzaba la figura del 

padre sobre el hijo y del maestro sobre el alumno, se llegó al establecimiento 

post-revolucionario de la grandeza del hijo-alumno sobre el maestro y sobre el 

padre de familia ". 

Esta premisa encuentra sustento en la afirmación de Geertz sobre la 

tendencia de polarizar acciones sobre un hecho revolucionario. 

!o Is¡ hii:n a. cirno i¡u.: l:i ~u.:b .1,1i\.1 ~urgii\ ant.:~ J.: 1968. ,-n nu.:ruu~i~ nfl '-C ~11" .11mi.•mo1i..111r• •¡u.o .:111,.,., r1i~"S 1¡11.: la 
\im>n nactt. ~ino huu llf\Oll ptr!>1cri<'T•'!o. <Xll110 ri•'Tllplo y 1 man.:ni de '~&lnu la ttlación de la &-uda il•1i\"3 cun !J un.:nbdon 
f.tnulillf.Cllbe n\Cfll.ionM <{lle .:sen 1929 ''" Fn.n.:1a donde lo<! cr".i \.a .~4"U~I• p.u:a J13dr,~ .. ~-ro es hasta 19(>() ªllt\O 3po~o a l.1 .~u.:IJ. 
ldi\11 (Ullndo ad..¡uicn: mM fucru. para lk¡;ar .. : .1 •"t•l15htuir en un .:11mpkjo apara tu .:du.cJtirn en lo<i :11'1oi;; 7lh ,. ROs 
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La población, sobre todo de clase media que más se vio influenciada por 

las necesidades del establecimiento de un "nuevo" orden social, fueron los 

jóvenes; ellos sabían que habían muchas cosas por cambiar en el 

sistema-mundo y aunque al paso de los años las políticas gubernamentales y 

una serie de determinantes socio-económicos van cerrando la brecha que se 

abría en 1968, la semilla de la cuestionabilidad sobre la autoridad ya se habia 

sembrado en ellos y seguramente son ellos quienes tratan de legitimar la 

autoridad paterna {y de cualquier otro tipo) a través de la razón y del 

conocimiento. 

Otro legado que dejó el movimiento del 68, fue la necesidad de dialogar, 

de comunicarse para llegar al establecimiento de situaciones accesibles para 

los interesados, tratando de desterrar toda relación basada en el autoritarismo: 

Yo soy hijo de obreros. En la noche mis papás astan 
demasiado cansados para hablar. Comemos. Nos 
dormimos. Con quien hablo es con los ñeros en la 
nocturna. 

ELPIDIO CANALES BENITEZ 
mandadero de Ayotla Tex11152. 

Ni siquiera entre si hablan mis papás. En mi casa no 
se usa platicar. ¿Por qué habrran de hablar con 
nosotros? 

HERMELINDA SUÁREZ VERGARA 
del salón de belleza Esperanza 53 

Y aunque éste no fue un legado directo de 1968, se siguió creyendo que 

mediante la preparación uno poseía bases sólidas para enfrentarse a una 

realidad": 



Saber que 1966 !rajó como legado la necesidad de legitimación de la 

autoridad paterna y la existente en diversas instituciones educativas, a través de 

los apoyos brindados por el conocimiento y la razón, para tratar de romper con 

las relaciones verticales por buscar relaciones horizontales basadas en el 

diálogo y la comunicación, puede señalarse como antecedente posibilitadores 

del Programa que hoy intentamos estudiar; sin embargo, la exposición de esta 

premisa, no quiere negar en ningun momento la presencia de diversos intentos 

anteriores a 1966 para la realización de actividades de coordinación hogar

jardin de niños (dentro del ámbito netamente educativo) que considero 

importante mencionar, ya que los rastreos bibliográficos que antecedieron al 

desarrollo de este trabajo, me permitieron conocer una serie de acciones, 

intenciones factibilizadas o truncadas, dedicación, etc. y que me brindaron la 

base para situarme en ese año (1966), como momento posibilitador del deseo 

de un cambio social que va más allá de la creación de un programa y que 

abarca nociones más amplias del habitus familiar y escolar de cierto sector 

poblacional, confirmando asl que un programa no surge de la nada y que es 

posibilitado por cierto momento socio-cultural; es decir, para que un programa 

pueda viabilizarse, debe existir cierta atmósfera que lo "legitime" como un bien 

necesario y que lleve a sus participantes al juego, al deseo de pertenencia y 

participación y a su creencia en éste como un bien necesario dentro de 

determinado campo. Y hablando ya en forma especifica del POEPF me lleva a 

' 4 1~1o! <!\el lcor .. 'ln.\ h.isko d.: 1003 .:i.:.:1on cn.:amin;id;i ;i..1w.J.m..ill.c a la or1o.?Otación a raJr .. .., d.: t&nuha \l l\."i~1o o:iste W1 hbro •¡u.: ltlo! 

¡wc.:c muy intcn.:untc cs...nto ror Andr~ li.amb.:rt. titulado ML! cducsción de !?S padres~ donde soe logra captar el objcti\o g.:~I que 

\1.mt a ..:n\"Ol\'\:r a 1od.1 oricntacion cduc:.li\11 duigid.:i a padres&: famili1 y aulll¡uc c-.1~ objcun1 wr¡;.: o:n un (1-lb cvn ~1cristkou )" 
.:sp:cificid.1~ difmntcs a las nu .. '§1ro. lo .. icrto .. -s 411.: el POF.PF es un cluu int.:nto P"f llegar a pro!Undit..lr .. "ll el papel que IM ¡udtcs 
hahrin d.: aMJmir en el d.:cur-n Lkl d.."s.uTOllo fisko ~ {'\iquico dc sus hijos: ~r.u cs.:uc/o Je IM raJr,, 110 J11mbuytt r.:cdaf d11 

eúrmu1m1: Ja a ífJnf}(Ct Jaros oft¡e/l\'OJ de la pncolo¡.:1a /mnilmr e mnt,, <I /.i r.:1lex1on~. ,,1 d~pndu 11! fado o:n mudu.s d.: i.u~ 

a.:.:100.;i. cl 1oupues10 d~ qu.: .i\ cam\liar l;i ldmilia....., pu~J.: ~miliar l;i W1.1~J.1d 



45 

afirmar que éste sólo pudó existir como tal en la medida en que se planteó la 

necesidad de un cambio institucional tanto de la familia como de la educación 

preescolar, lo cual me hace confirmar que el saber social no sólo es resultado 

de una especulación sin sustento, sino que éste lo producen los propios actores 

en su interacción con una realidad cotidiana existente, la cual muestra 

caracterfsticas muy diferenciadas según el nivel de cultura, de información. 

Dicho de otra forma, según el lugar que los sujetos ocupan dentro de las 

jerarquías sociales y muy especificamente según el habftus y muy 

generalmente según el ethos. 

Las líneas generales del análisis se han abierto, el siguiente paso es 

descubrir sus ralees en ambas instituciones educativas, familia y escuela. 

2 
NOCION DE FAMILIA EN LAS ULTIMAS DECADAS, 

RUPTURA Y CONTINUIDAD. 

Conocerte a ti mismo y a tu origen familiar 
significa en gran parte asomarte a la historia 
mexicana. Asumir la historia del pals es ser 
consciente de lo que va impllcito en nuestra 
manera de ser. 

LUISLEfiJERO 

Después de esta serie de planteamientos, abordemos nuevamente la 

primer premisa de este trabajo: 

La atmósfera socio-cultural generada a raíz de 1968, propicia el 

cuestionamiento de las instituciones sociales en general y la familia, como 

fundación social y educativa no huye de éste, pero para ser aún más 
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especlticos y por tratar de no perdemos en la universal variedad de familias 

mexicanas, cabe situamos muy particularmente dentro de las clases medias y 

en especial en la familia de clase media de núcleos urbanos ya que son estas 

quienes tratan de legitimar la autoridad paterna a través de la razón y la acción 

consciente generada por el conocimiento de los hijos. 

Esta afirmación pudiera sonar muy aventurada, pero como se podrá 

apreciar a lo largo de este trabajo, es claro que el proyecto del POEPF surge y 

se viabiliza por personas pertenecientes al estrato social arriba señalado, esto 

es, por las educadoras. 

Por ello, se hace conveniente tratar de realizar una visión retrospectiva 

sobre la transformación que sufre la familia en su vida cotidiana después de 

dicha revolución, para asi ir reconociendo sus cambios y persistencias. 

El valor de la familia como instancia educativa no se descubrió a ralz del 

movimiento del 66. A lo largo de la historia de la pedagogia, se encuentran 

huellas en diferentes autores que reflexionan sobre ello. 

Sobre la familia se ha hablado y escrito mucho, el debate al respecto es 

amplio. Hay estudios que abordan lo moral, las implicaciones de tipo sexual, 

ideológico-político, económico, etc. "la familia se presenta como un tipo 

especial de estructura de la cual han intentado dar cuenta múltiples disciplinas, 

las que a su vez visualizaron diferentes elementos de la misma resultando 

diferentes enfoques, descripciones y explicaciones'"'. 

' 5DAula:.A: 1974p.49. 
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Lo cierto es que lodos nosotros (o mejor dicho la mayoría de nosotros:el 

93% de la población mexicana)'6,Jlertenecemos a una familia del modelo 

nuclear: padre-madre e hijos, que puede variar cuando está integrada por 

abuelos tios, nueras, yernos y otros parientes, incurriendo en el modelo de 

familia extensiva. 

La familia, entendida como un grupo de personas que conviven en una 

casa habitación durante un lapso prolongado, que están unidas (o no) por lazos 

consangufneos que se asisten recfprocamente en el cuidado de sus vidas57, ha 

estado presente a lo largo de la historia del hombre. 

La familia tiene un origen biológico que, cuando se transforma fa 

sociedad, va adquiriendo especificidades de acuerdo a las condiciones 

existentes. De la subsistencia se pasa a la aspiración de la hegemonía y el 

poder de unos grupos frente a otros". 

"La estructura y funciones de Ja familia sigue implicita y explícitamente los 

propósitos de la sociedad en cuestión""· 

Las transformaciones de la familia mexicana que se han dado en el curso 

de la historia no obedecen a una simple línea de cambio unidimensional; tratar 

de generalizar ésta, puede resultar sumamente simplista y falso, por lo que 

habría de verse la historia familiar en un sentido pluralista y diversificado según 

pueblos, tiempos históricos, pero también según sectores y clases sociales ya 

' 6D:1h1obco:nidocncl u1iculod.: Soluco ~fargarila "JA íamilia mc'ói.:&rl4"cn re\isl,1 FF.~I. \'Dl 2, no7, Ml!Jciruabril 0 jwiio 1978 14·19 
57soiícrR 1979 p 21. 
5&En d texto de Amundo Da u leo se nota cn las :1pm:W:ionesd.: di'tmos autores (cumo lnU Str.1;w:s) la tnnifonnación que ha .wfrido el 
,¡s1~&:lasnllJcionesfvnili~IJ.:g.ualunocioot;1d.:int.:n:a.mbioycxoglUtliaenluqucl1prohibid6ndclini;cs¡oalulu 
W,bilida.Jc8 d.: drculnL"iOn t intL-n:amhio cun oOTis crupos. )lre$Cf!UndMc asl el triunfo dt lo wdal ~lo biológico 

l..ci\.'fUl.1976p.29 
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que conviene puntualizar las características específicas de cada familia de 

acuerdo a su estructura, posición sociCH:!conómica, lugar de residencia, 

vivencias generacionales, etc., por lo que reitero fo arriesgado y poco formal de 

una apreciación generalizada que no tomase en cuenta estas diferencias. 

Asi, resultados de diversos estudios nos hacen ver, que Ja familia no es 

solamente una institución social con características propias, sino también la 

expresión de las características y las leyes de organización de una sociedad 

determinada'°. 

Ya que hemos hablado sobre la movilización nacional en 1966, los 

estudios realizados por Fanon, que incursiona por numerosas investigaciones 

donde estudia la vinculación entre grupo familiar, organización social y lucha de 

liberación nacional, nos brindan un punto de congruencia con lo que hasta aquí 

hemos planteado. Si bien su campo de estudio es Argelia, su objetivo es 

comprender las relaciones familiares antes de la lucha de liberación; en esta 

experiencia narra que aquellas era~ rígidas con verticalismo absoluto, con la 

mujer en situación interiorizada. La relación padre-hijo era una relación en la 

que el hijo estaba sometido y dependiente por y del padre. Cuando los partidos 

comienzan la lucha, las relaciones padre-hijo se convierten en insoportables, 

pues aparecen variaciones en la conducta de los hijos debido a las exigencias 

politicas. Al principio el padre trata de imponer su viejo autoritarismo, luego trata 

de ejercer el control a través de la prudencia. 

La acción polltica permitió Ja ruptura de ciertos lazos esteriotipados 

tradicionales y abrió Ja comunicación entre los diferentes integrantes del grupo 

60naulcoA 1974p.36. 



familiar ( ... ) las relaciones de pareja también sufrieron variaciones 

fundamentales. En un primer momento fue solamente el marido quien intervenla 

en las situaciones pollticas, pero luego por requerimiento de éstas, pasó 

también la mujer a cumplir múltiples funciones. Es por ello, que Fanon señala 

que la pareja dejó de ser sólo una forma de institucionalizar lo sexual y de tener 

solamente un fin en si misma, para pasar a tener principalmente un fin social". 

En nuestro pals según estudios realizados por Luis Leñero, la familia 

como institución social puede generar dos tipos de dinámica: 

1. Una en el seno de la sociedad en la que surge y en la que realiza una 

función social. La familia como institución se manifiesta como 

respuesta a determinadas necesidades sociales, por ello posee y 

desarrolla diferentes objetivos que se plantean de manera explicita y/o 

implfcita, en el desenvolvimiento de sus actividades y que conforman 

los argumentos que constituyen el fundamento de dicha institución. 

Por otra parte, para que toda institución pueda seguirse considerando. 

como tal, sus objetivos deben estar interactuando con los de otras 

instituciones y grupos sociales, para entrar asi en el campo de la 

acción social. El siguiente comentario nos sirve para observar cómo 

se cuestiona el p1::1µtti de ia fam111a, concebida como mst1tuciOn social 

dedicada a la educación y modelo disciplinario de los hijos, que 

cuando "no cumple con sus objetivos" trae un desequilibrio en un 

plano que va más allá del ámbito puramente familiar: 

Es indudable que con sus desmanes callejeros e 
intraescolares, los estudiantes universitarios y 
politécnicos dieron motivo para una intervención de 
las autoridades policiacas. Los atracos estudiantiles 



se repitieron con frecuencia. Las advertencias y aún 
las amenazas públicas sobre posibles castigos 
hablan perdido valor y efectividad. La disciplina 
interna en la escuela era practicarnente nula. 
Obviamente el triunfo estudiantil que motivó la 
renuncia del rector Ignacio Chávez provocó dentro 
de la Universidad Nacional una densa y demagogica 
atmósfera que hacia dominar la implicita pero 
aparente polltica de "al estudiante la razón, aunque 
no la tenga". Muchos de nosotros recordamos corno 
un ministro de la Suprema Corte de Justicia que a la 
vez era presidente en tumo de la Junta de Gobierno 
de la Universidad, Lic. José Caso Estrada, habla 
declarado -refiriéndose al grupo de fósilies y 
gangsteriles lideres universitarios-- que a los 
vencedores (el vencido era el Dr. Chavéz) 
historicamente siempre se les otorgaba un premio. 
El premio en este caso debla ser de hecho, el 
control de la Universidad. Las nuevas autoridades 
universitarias tenderían indiscriminadamente a 
congraciarse con el sector estudiantil. La reforma 
universitaria se anunciaba corno una panacea y los 
aprendizas de brujo calentaban protestas y calderas, 
hacían sus rnégicas mixturas, proclamaban la 
democracia con base estudiantil, hacian llamados a 
los jóvenes para que éstos dieran sus luces en 
programas de estudio, proyectos de mejoramiento y 
selección de profesores y directores. Hasta se llegó 
a plantear:"¿Porqué no habla de ser rector un 
estudiante?". Toda regla disciplinaria se 
consideraba de antemano corno antipedagógica. 
Habla que ser comprensivos, condescendientes, 
dóciles ante una juventud cuyos posibles defectos o 
desorientaciones eran sólo resultado de los pecados 
y aturdimientos de los viejos. Habla que pagar 
cristianamente nuestras culpas. Sonaba la hora del 
arrepentimiento. Los padres tienen los hijos que 
merecen. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. 

GERARDO HERNANDEZ P. maestro 
preparatoria 2 de la UNAM.62 
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2. Una al interior de su cuerpo institucional. Como ya se señaló la familia 

posee una serie de funciones, que se cumplen en su interior, pero que 

poseen un fin social, sinernbargo, para que éstas puedan realizarse, 

se requiere de ciertas normas cuyo objetivo va dirigido a la regulación 

de las conductas de sus miembros, de ahi que éstos queden 
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generalmente jerarquizados de acuerdo al papel que habrán de 

realizar, quedando los padres en el peldaño de mayor Importancia 

quedando recubiertos de autoridad, (que en muchos tiempo se pensó 

incuestionada). 

Mi papá se la pasa toda la vida diciéndome que el 
fué muy buen hijo y eso ... Entonces yo me pongo a 
pensar: ¡Caray!, ¿qué yo soy un ser raro o 
neurótico, o qué? En su afan de creamos 
arqueotipos, los adultos nos presentan unas formas 
abstractas totalmente perfectas y ¡zasl, se corta la 
comunicación. Yo me pongo a pensar: Caray mi jefe 
según él, todo lo hizo bien, y yo según él todo lo 
hago mal. Por eso yo tengo mala comunicación con 
mi papá por más que lo intento. Cuando mi jefe 
empieza con su "Yo a tu edad ... " y las arañas, me 
dan ganas de echarme a dormir. 

GUSTAVO GORDILLO del CNH 63 

Vemos así cómo la familia manifiesta la estructura social de donde surge 

y refleja las formas de organización de ésta en sus maneras de relacionarse: 

manejo de la autoridad, roles sexuales (limites y extensiones para cada uno de 

sus miembros), etc. y al mismo tiempo se constituye en elemento generador del 

cambio. Si la familia cambia su estructura, su forma de relación, suz vsior .. s, sus 

nnrmsz; co1°1irii:>uye en cierta medida a un cambio social, entrando en un 

constante juego dialéctico que no es simple, pues esa generación de cambio 

que se pretende que se logre no se da por el simple hecho de querer hacerlo 

sino porque existe una necesidad de hacerlo y además ciertas atmósferas 

sociales que le posibilitan y exigen dicha transformación. Aclarado este punto 

procedamos ahora a conocer la estructura jerarquica que ha manejado la 

familia, con la finalidad de descubrir su dinámica interna y subsecuentemente 

deducir sus implicaciones dentro de la dinámica social. 
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La familia urbana contemporánea mexicana (sobre todo de clase media) 

tiende a seguir el modelo conyugal nuclear basado en la pareja y los hijos. 

"El modelo está basado en la idea de matrimonio por el amor, lo cual 

supone cierta igualdad en la estructura de la toma de decisiones familiares entre 

hombre y mujer( ... ) Sin embargo se mantiene la hegemonla formal del hombre 

sobre la mujer, aunque muchas veces sea ella quien tenga que asumir la 

responsabilidad básica de la vida familiar, las labores domésticas siguen siendo 

privativas de la mujer y el trabajo externo del hombre""'· 

En este modelo donde se presenta a nivel teórico, que no en el práctico, 

una igualdad" entre los cónyuges, nos lleva a asumir que son ellos quienes 

ejercen la autoridad sobre los hijos, (la cual en muchas ocasiones no esta 

equiparada con la obligación). Autoridad que se presentaba como 

incuestionable: los hijos aunque no convencidos por ciertas maneras educativas 

se repliegan a ellas y las aplican (ya sea en forma consciente o inconsciente) 

cu:::ndc !lega¡¡ a se¡ pact¡cs. 

Cabe mencionar que dentro de la vida urbana se presentan tres grandes 

tipos de familias (de los cuales pueden surgir varios subgrupos). Señalaré las 

generalidades de éstos con el fin de poseer un panorama muy general de las 

diferencias entre cada uno de ellos y muy especificamente reconocer las 

particularidades de las familias de los sectores de clase media. 

~~=~=~t~9:~Pp!~ci0n d.: D!u. Gumcro no c,istc pu.:s bti: sosti~ fa irk.'Ul!Sliooablc hegcmoola Jet padre Y la aboegai.:itin 
de nudrt i: hijos m íamilia.• mekiun.u.. mimtr.u que. lkn.:ly l<l opone a la! \'mión pwiarcal y n:::i.alla la irúluencia y d poder que 1A 
nudtt mexk;u¡a tiene .:n cu.tnto a JU .:ull11rn~ciun 1k UIJ.1 ri:alidad tmo1:ional) ICllSUlll ccntnida m ede mon\Cfllo histórico{l98') en sta 
producciones rolidian:i.s dentro d.: la cMa. 
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1. La familia urbana-acomodada: En su interior los lazos de parentesco 

muestran similitud con las relaciones económicas, con una división de trabajo 

muy marcada por el sexo: ellos administran y acrecientan los bienes; ellas, 

además de las tareas domésticas a este nivel garantizan la solidaridad con 

otros familiares mediante una extensa red de relaciones sociales. 

La familia acomodada tiene normas y valores bien determinados, por lo 

general los del cristianismo moderno, imponiendo conductas especificas para 

cada uno de sus miembros y si bien se tiene cierta flexibilidad en caso de los 

hombres (sobre todo si son jóvenes y solteros) en el caso de las mujeres son 

inflexibles, más todavla con la soltera o con la joven esposa. 

2. La familia urbana de clase media: La forman profesionistas, 

intelectuales empleados de la banca y el comercio, maestros, etc. cuyas normas 

de comportamiento son más abiertas, la ayuda mutua es otra de sus 

características. En general, la familia de clase media es conservadora pero 

c.ontradictoriamente tsmbién es innovadora. Par~ m:mtP.m=tr r.iArtn nivf'.I! dl3 vida 

permite el trabajo de la mujer auspiciando la preparación de ésta. A pesar de 

que soporta la separación de la pareja conyugal antes de llegar a condiciones 

extremas, intenta conservar sus normas de comportamiento y de relación entre 

sus miembros así como de poder y decisión entre éstos. 

3. La familia urbana de escasos recursos: Se percibe casi siempre como 

una unidad de parientes en la que con frecuencia puede faltar uno de los 

miembros claves (usualmente el padre) sea en forma permanente o temporal. A 

tr1¡1vés de diferentes estudios se llegó a la conclusión de que un tercio cuando 



menos de las familias urbanas pobres son familias matrifocales, en las que la 

mujer mantiene la familia, algunas veces sóla y otras ayudada por el compañero 

o por otros miembros de la familia. Otros dos tercios de este tipo de familias son 

familias de obreros en las que el nivel de vida es tan bajo que se requiere 

también del trabajo femenino aunque éste sólo se ve como ayuda familiar y se 

asevera que quien sostiene la casa es el padre. 66 

Después de esta somera presentación de características generales sobre 

los tipos de familias urbanas cabe centramos en la familia urbana de clase 

media y en el manejo de autoridad que en ella se presenta, ya que no debemos 

perder de vista la necesidad que ahora nos acomete en este análisis : Conocer 

las familias en las cuales se pudo haber generado un cambio a partir de las 

concepciones de legitimación de la autoridad y las necesidades de 

intercomunicación familiar, generadas a raiz de 1968. 

En nuestro país la estructura familiar con respecto al manejo de fa 

autoridad muestra cambios pequeños en periodos de tiempo muy largos dando 

la impresión de inmovilidad desde la época de nuestros tatarabuelos hasta la 

fundación de la familia creada por nuestros abuelos y en algunos casos por 

nuestros padres. pero la situación actual es diferente y notamos evidencia de 

cambios que van desde su extensión, hasta la escolaridad de sus miembros, las 

formas de relación entre éstos, las maneras de instituir la autoridad, 

mecanismos de subersión, concepciones morales relacionadas directamente 

con las conducta, ele. Sin embargo fa carencia de información escrita sobre la 

manera en que se presenta la vida familiar en México un poco antes del 68 y en 

las dos décadas posteriores, constituye cierto obstáculo para ir descubriendo 

66(Cfr.NolU1X1"11978r 14-19) 



SS 

las transformaciones que ésta ha venido sufriendo. A pesar de ello al 

"observa~'"· los relatos de nuestros abuelos, padres y contemporaneos, 

volvemos a toparnos con la convicción de una transfiguración familiar. 

Recuerdo que mi abuela platica cómo con una sola mirada de su madre 

sabia que debla salir de una habitación; las groserias eran para todo lo ajeno a 

la familia y de preferencia los hombres eran quienes las usaban, el padre era 

una gente digna de todo respeto y de incuestionada autoridad por parte de la 

esposa y de los hijos, e incluso cuando éstos se casaban sentian la obligación 

de ver a sus padres, no tanto en lo económico como en ir diariamente por las 

noches a ver cómo se encontraban. 

La situación de la generación de mi madre, en cuanto a respeto y 

obediencia para los padres, siguió más o menos el mismo sendero, pero la 

comunicación entre padres e hijos; fue más abierta, aunque de ésta se 

encontraba excluido el campo de la sexualidad; el cual actualmente ya aborda 

mi madre e incluso mi abuela con sus hijos y nietos , la autoridad ya no es 

incuestionada y ei r~~¡Je\ü gs n!gc que dehA ganarse y que no se maneja 

unicamente en un plano unidireccional. Este salto, sin embargo no se dio 

repentinamente, tuvo que existir algo que lo posibilitara (Y tambien situaciones 

en las que las concepciones generacionales chocaran). 

Por ello es importante realizar una visualización retrospectiva, 

comenzando desde nuestra generación y remontándonos a las anteriores, hasta 

llegar a la de nuestros padres, lo cual nos llevará a atravesar de treinta a 
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cuarenta y cinco años en la historia", ello nos permitirá ir descubriendo ciertas 

rupturas y continuidades que ha sufrido la familia urbana de clase media••. 

Leñero señala que entre cada generación de padres existe una variación 

fluctuante entre 1 O y 15 años. Imaginemos entonces a los padres de los jóves 

que se desarrollaron más cercanamente al movimiento del 68, en el momento 

de fundar y formar su familia, esto sucedería entre los años 1945 y 1960. 

Se calcula también que entre generación y generación existe una 

diferencia promedio de veinticinco años, (aunque es de considerarse 

variaciones considerables de acuerdo a ciertos grados socio-culturales): 

veamos el siguiente cuadro: 

ION Perioao Aproximado de 
FAMILIAR naclmler~~~~J7~ padres 

1950-1970 
1945-1965 

Nuestros oadres 1925-1940 

Perioao de tormaclon 
de la nueva familia 

1975-1995 
1970-1990 
1965-1985 
1945-1960 

Ahora bien, a partir del terna de la orientación a padres en México, 

encontramos sus antecedentes a finales de los 70's y principios de los BO's, si 

tornarnos corno referencia el cuadro anterior, veremos que los padres que 

formaron su familia en el periodo de 1970-1990 nacieron entre 1950 y 1970 

aproximadamente. 

68L.ciiernLl976p.41 
69Hioc Cll.a anauci.ón para recordar que ti an!lisis dd pcesentctrahajo tiene «imn rumo de anilisis rl pOEPF, el t'll&l sc acoy se ha 
manejado t.jo el amparo de cluo:s mi:diu. no drjWnse la t..do 11 J>O!iibifübd de ru.liz.:ir estudios pll$ktions tOOn! JU ~Onr 
realiudón en dif.:rcrn~ ~de la rcpüblita. ron.u rurales. cte. y nivcle5 soci~ltural.:s y econ6micos a los~ este programa h2 
llcpdo. 
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El justo medio entre estos años lo vienen a constituir los años sesenta; 

veamos pues qué sucede, cuáles son las condiciones que se dan en nuestro 

pals, para permitir la educación de los padres, para instaurar este campo e ir 

logrando su institucionalización a través de diversas políticas al respecto. 

"La crisis de los 60's puso de manifiesto que hasta entonces, la vida 

humana presentaba una cierta constancia en actitudes, normas y valores 

recibidos de los antepasados: la autoridad de los padres era incuestionable, el 

error no tenla derechos; el lugar de la mujer estaba en el hogar ... y otros 

mensajes. Las certezas fundamentales recibidas de los mayores se agrietaron y 

los hombres descubrieron sorprendidos otras formas de concebir y vivir la vida y 

un amplio abanico de posibilidades abierto ante la libre elección de cada ser 

humano"7º 

La estructura familiar actual aún sigue el modelo de familia basado 

principalmente en el matrimonio y los hijos. 

Esta familia, propia de las clases medias urbanas de los paises 

industrializados, está altamente condicionada en su conformación por las 

dificultades y posibilidades de vivienda compacta urbana -principalmente 

departamentos. o casas pequeños- por la economia salarial; las presiones del 

tiempo y de transportación, asi como el sistema de servicios de salud y otros 

que se dan a la familia nuclear. 

Los serios desajustes económicos de nuestro pals sufridos a partir de los 

70's, que en parte se explican a traves de los aumentos considerables de la 
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deuda externa y devaluaciones del peso mexicano, generan cambios en el 

modelo tradicional conyugal, entre ellos, la aportación económica de la mujer en 

el gasto familiar se hace cada vez más necesaria. El desarrollo de la mujer 

derivado de la necesidad de capacitarse y trabajar fuera del hogar trae consigo 

cierta ruptura en el modelo familiar hasta entonces manejado, por lo que se 

entra en cierto conflicto. La igualdad de la mujer ya no se presenta como se 

citaba anteriormente únicamente a nivel de padres de familia con la "misma 

autoridad" sino que ésta adquiere formas más reales extendiéndose a cada uno 

de los sectores que integran su persona, lo cual trae aparejado un desequilibrio 

en la estabilidad anteriormente concebida como ideal y el conflicto que se 

puede presentar entre esposos puede desembocar en el divorcio (cuyos Indices 

a partir de 1970 se han incrementado71) cuando la base del amor imaginario no 

puede superar los nuevos requerimientos de un sistema conyugal realmente 

igualitario." 

Es muy probable, como señala Geertz, que al principio de esta ruptura 

con los roles tradicionales se haya caido en conflictos muy profundos, respecto 

a los valores, abriéndo&e brechas muy amplias entre las nuevas y las viejas 

concepciones de la familia, por ello, para los años setenta la situación familiar 

es más o menos la siguiente": la mujer que trabaja le da poco interés a la labor 

hogareña, para ella es más importante la realización profesional y la superación 

económica, por lo que ocuparse del hogar es tiempo perdido. Del mismo modo 

se prefiere la comida envasada y de menor preparación sea cual fuere su 

calidad nutricional. Se ve con malos ojos al matrimonio que "tiene prisa en tener 

711-:1 ntim.:rodedi\uf1.1•r. rcgi~radoscn t9GU fütdoo 14'}(;4, mknlruquo:~n 1970 <:<>1c nUmcro M: inct~,ncna notabltmcntc, rc¡;istrMdoxc 
JI IRI diwn.i01p.tra b.tjucn 1980 1 21 674 qucnuc\an\o:f\to: aunk't\lan ~n 1990 1 44 lllOdi\Of\:i°'. FtJENTF- INEOI. EstaJi,11c:u. 
~iuóricu de M.!xico lllf110 l. p. Rl. 

21.d\crol.. l976p SS-S6. 
7lsoifo:r R: "¿13wl!!.U!...f!mili!'!"197'J. 
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hijos" esto es antes de un mínimo de 2 ó 3 años, y se proclama que 2 hijos son 

el máximo tolerable, la situación así expuesta plantea vacilación respecto a los 

considerados en la década de los 60's, valores familiares. 

Actualmente en los noventas esta postura, manejo y concepcion de la 

familia, puede estar presente en ciertas familias, pero no nos expone 

generalizadamente la estructura de la familia mexicana de clase media, donde 

las labores hogareñas parecen ser ni sobrevaloradas, ni menospreciadas por el 

hombre y la mujer y aunque existen patrones sexuales muy arraigados en 

nuestra cultura", cada vez se ve mayor número de varones contribuyendo en 

las labores domésticas además de que la educación de los hijos ya no es 

privativa de la mujer y el padre tiene mayor facilidad (posibilitada por un cambio 

estructural) de demostrar sus sentimientos y convivir más abiertamente con sus 

hijos, pero además se puede apreciar cierta pennanencia, o mejor dicho, cierto 

retorno a valores como la cohesión familiar, la comunicación padre-hijo (por 

arriba del trabajo de los padres) la convivencia, la búsqueda de actividades 

comunes en familia, etc. 

Ante esta panorámica requerimos indagar en diversas fuentes que nos 

permitieran comprender los cambios sucedidos en las décadas de los setentas y 

ochentas, en esta búsqueda notamos cambios substanciales es los dos 

decenios posteriores a 1968, las políticas gubernamentales cambian y 

paralelamente a ellas las concepciones institucionalizadas en torno a la familia. 

74según O«rtz la culn1ra ~ l.'(lffi~ n~jor L-omo compl .. jo de ~IL"fllM roo..TI:tus dc L'Olllluct11.. cm'.lumhn:s. uumu. lnidicionca, 
conjunto tk h!bitns- como ha o..-unid<l en gcn..-rnl d.:sck ahora. si.no .:umo una ..:ri.: de mcc;mi5m05&: control· plancl, t«1.1u. f0rmuf115. 
reglas ~m'.'mnes (lo que!•'' ing~nkr°' m computación llam.tn RprogranwR que gob1tnl4n la cooduda. El hombre es pm.'iMmm!e el 
anim.11 que mU depende de esos mc.:anisrno~ dc ron1ml e11tngcnd.kos. qut csl.1n IU..-n de su piel, d.: esos pmgrmnM .:ufturalcs pani. 
urdaurlaL'<.'nduct .. 
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La Asistencia Social" por ejemplo, presenta cierta continuidad en sus 

concepciones desde la época de Ja Reforma7• hasta 1976. Su objetivo principal 

esta destinado a la protección de la infancia, viéndose ocurrir cambios que no 

muestran diferencias substanciales, asi, por citar algunos se observa que en 

1929 se crea Ja Asociación de Protección a la Infancia como una asociación civil 

para brindar protección y amparo a los niños de escasos recursos. 

En 1937 se establece la Secretaria de Asistencia Pública durante el 

gobierno de Lázaro Cárdenas, perdurando hasta 1943, cuando se fusionan sus 

actividades con las del Departamento de Salubridad Pública, craándose la 

actual Secretaria de Salubridad y Asistencia, cuyos objetivos eran: cuidar de la 

ninez; disminuir la mortalidad y lograr mejores generaciones para México. 

En 1961 mediante decreto presidencial se crea un organismo público 

descentralizado denominado Instituto Nacional de Protección a la Infancia 

(INPI), para responder a la creciente demanda de los servicios otorgados por la 

Asociación de Protección a la Infancia A C. 

Para 1968, también mediante decreto, se crea otro organismo público 

descentralizado denominado Instituto Mexicano de Asistencia a la Ninez 

(IMAN), cuyos objetivos se encaminaban a la solución de problemas originados 

por el abandono y explotación de menores. 

Hasta aquí, en esta retrospectiva sobre Ja asistencia social se observa el 

marcado interés por la protección y asistencia a Jos niños. Sin embargo, se dejó 
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de lado (al menos en sus objetivos inmediatos) la función socio-educativa que 

la familia ejerce en los pequeñosn. 

Es después de siete años, en 1975, cuando la asistencia a la familia 

empieza a estar presente en nuestro país, cuando se crea el Instituto Mexicano 

para la Infancia y la Familia (IMPI) organismo que absorbe las funciones del 

INPI además de fomentar y desarrollar actividades de tipo productivo, para 

elevar el nivel de vida familiar y comunal. 

Al fusionarse el INPI y el IMAN en 1977 es cuando se crea el Sistema 

Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF) al cual se le establece como 

objetivo, promover el bienestar social de la niñez, la familia y la comunidad en 

general, siendo en 1982 cuando se convierte en organismo descentralizado del 

Sector Salud (de la SAr.retaria de Salubridad y Asistencia) ::~ignóndcse!e 

presupuesto propio. 

Entre 1977 y 1982 vemos como la asistencia social considera a la familia 

dentro de sus planes y programas, lo cual sucedió en el periodo gubernamental 

del Lic. José López Portillo, llamando la atención cierta coincidencia al observar 

la diferencia de las imágenes familiares manejadas por el mandatario del 

sexenio anterior y la del entonces presidente: en el sexenio anterior la imagen 

de Luis Echeverría se presentó a nivel de pareja, en los periódicos y revistas se 

hablaba mucho de "la compañera Esther" y de su labor política, apareciendo 

77 Al fl:SflCdo cxUtc un líbm que u me hace importanlc n:íc:rir flOf los intemantca rcsullado. que 1TW1Cj11 Mlbre lu parikulariibdcs que 
prcs.:nt&n en llU dcsanullo anocimlJ y adapeaci6n 50dal ik I~ (ICqUdlos que C1'ecen dentro del Ambilo familiu y aquellol que lo haocn en 
t1n.1 institución de uiltmci• :~de llurlin&fwn O y Frcud A. 
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fotografías de aquél con su señora esposa, mientras que en el caso de López 

Portillo publicitariamente se explotaba su imagen a nivel familiar." 

Respecto a esta observación que me resulta importante sei'\alar, por el 

impacto que pudiese tener en la conceptualización de la familia mexicana, el 

estudio de Eisa M. Chaney, sobre la participación polltica de la mujer 

latinoamericana, nos brinda un fuerte apoyo para clarificar el papel de las 

esposas de los primeros mandatarios en los dos sexenios posteriores a nuestra 

revolución contemporánea (1968): "La intervención de la mujer en la polltica, en 

cualquier medida, siempre ha ocurrido en los momentos de crisis en la historia 

de sus naciones. Las mujeres suelen ponerse en actividad solamente en los 

momentos sumamente peligrosos, y luego se sumen en la apatla cuando pasa 

la emergencia. La "propensión a retirarse" de la mujeres parece ser un 

fenómeno universal; en toda la historia del mundo en los momentos de crisis las 

mujeres toman frecuentemente un papel activo en los asuntos públicos, pero 

después no tienen oportunidad de organizar o consolidar sus logros . La pauta 

típica de participación es de entrada y retiro. En una crisis la conducta deja 

atrás las creencias y cuando regresa la normalidad, la imagen del papel de la 

mujer ha cambiado suficientemente para permitir que más mujeres y no sólo 

unas pocas, permanezcan activas en un nivel de responsabilidad. Pero sobre la 

intervención polltica activa de las mujeres en América Latina en todos los casos 

la participación de la mujer fue provisional y de tanteo, a menudo indirecta y 

anónima y casi siempre justificada en términos de la imagen feminista"" 

78JO!oo!. \gu~m J1¡;no rc~nunl.: d.: fa namilfra m.:\kana 11<1\ rr~""''Tll:a dnn.:nlr>!t mu~ \alio<•"' í'Jr.t r~·1m.mnr.ar l.i •i1uadói1 .,i.,;¡, .. 
~\i1icadd¡u.isd.: 197U.1 \'JMll.:nml1br0Trnci.-um.:d1R ~k11:icaQ? 2 

9chancyE.1979.r."4. 
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Estos detalles, en apariencia sencillos, nos hablan de cambios 

substanciales en la apreciación de la estructura familiar dentro de la sociedad 

mexicana; mientras que entre 1970--1976 se hacia patente la participación de la 

mujer en la vida social, económica y politica de la nación, en el sexenio de 

1976-1982 la idea de cohesión familiar es una necesidad imperiosa en el 

desarrollo de la Nación. 

La orientación educativa a padres de familia se viabiliza a raiz de la 

concientización que va dejando como legado en la vida familiar la revolución de 

1966; sin embargo, nos encontramos con que la mentalidad de la vida familiar 

mexicana no ha sido transformado sustancialmente, pero tampoco podemos 

negar que existen cambios muy interesantes en la dinámica familiar, que se 

manifiestan con mayor claridad en las familias de ciertos sectores de clase 

media que ven cambiado su habitus familiar en los 1o·s y principios de los 80's, 

después de enfrentar los requerimientos económicos, surgidos por una 

constante devaluación de la moneda nacional y que consecuentemente trajeron 

el retraimiento de sus posibilidades monetarias y adquisitivas, para llamar a la 

participación en la vida económica a un número creciente de mujeres que ya no 

podían solamente dedicarse al desarrollo de la vida familiar y que siguen 

valorando ésta como una necesidad y obligación que les es propia junto con su 

pareja y que deben afrontar con preparación y conocimientos sobre la mejor 

manera de manejar sus relaciones familiares y su tarea de educadores. 

Asi pues, en los años setentas y aún en la década posterior, a raíz de las 

demandas expresadas en el 68 y de las necesidades de crecimiento económico 

del pais, la política educativa del Estado enfrenta la urgencia de una reforma: 



1. Debido a que las actividades en el sector comercial y de servicios 

requieren una fuerza de trabajo con un nivel cultural más elevado, la escuela 

requiere incrementar su cobertura escolar en los niveles básicos. 

2. La producción industrial debido a sus necesidades de expansión, 

requiere de la incorporación de fuerza de trabajo con ciertos niveles de 

preparación tecnológica, por lo que la oferta escolar brindada por el Estado, 

deba obedecer a ta pretensión de establecer un mecanismo de adecuación 

entre la escuela y mercado de trabajo 

3. En el nivel ideológico, el Estado Educador•• enfatiza la inculcación 

de valores que tienden más a la unificación que a la lucha. El desarrollo 

nacional se entiende como un resultado que requiere del esfuerzo de todos tos 

mexicanos por igual. La cultura escolar debe tender a superar los conflictos y 

tas oposiciones de interes y de clase. La educación para la unidad nacional se 

impone sobre la educación para la lucha social. "La educación moral constituye 

una preocupación primera y primaria de los sitemas educativos modernos"'' 

Si en el contexto de las tendencias emergentes en la educación 

contemporánea, se abordan diversos niveles de análisis que abarquen desde el 

particular interés que en el sexenio de López Portillo se manifestó hacia la 

entidad familiar, así como el comportamiento predominante en la familia 

mexicana de clase media, se puede comprender mejor porque et POEPF se 

incerta dentro de la edu~ción preescolar. 

La educación familiar entendida como un campo en los términos que 

maneja Bourdieu (en cuanto a ta existencia de ciertos capitales culturales que 
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ímplicila o explicitamenta maneja la educación y al tipo de personas que 

participan en la circulación de este tipo de capitales), puede ser abordada por la 

"escuela" como institución pública, al encontrar en el nivel preescolar (y 

posteriormente en la educación materno-infantil, que al fin y al cabo en varias 

ocasiones se ha manejado dentro del contexto de la educación preescolar), un 

espacio por donde puede ser trabajada. Esta situación, no se presenta de 

manera fortuita, pues se debe a una serie de características particulares que se 

presentan en este nivel educativo y muy especialmente en el personal docente 

que lo atiende. 

Si ya antes se señaló que la clase media es el sector social que ve con 

simpatía la iniciativa de la educación de los padres de familla, la pertenencia de 

una gran mayoría de las maestras e este sector, hace posible la introducción de 

este tipo de "enseñanza", que se conjuga con la dinámica bajo la cual se rigen 

las relaciones da las educadoras con los padres de familia, la imagen que 

aquéllas tienen ds las familias de sus alumnos, su concepción sobre la 

preparación para la paternidad y su propio papel de educadoras de los 

pequeños. 

Y aún a sabiendas de que existe ambigüedad entre el discurso 

pedagógico generado y generador de un programa con la realidad de sus 

prácticas concretas, que casi siempre astan determinadas por la manera en que 

el docente lo aborda, las dinámicas que se aprecian en el campo de la 

educación preescolar permiten la introducción de contenidos y actividades que 

se realizan dentro del campo de educación familiar. 
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Después de estas consideraciones que pudiesen parecer aventuradas, 

cabe realizar una explicitación de las mismas y, consecuentemente, de la 

dinámica bajo la cual va emergiendo el POEPF, como la articulación de una 

respuesta a la educación familiar. 
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III 
EL POEPF, LA ARTICULACION DE UNA RESPUESTA: 
UN DISCURSO Y UNA PRACTICA DEL SECTOR 

EDUCATIVO A LA ORIENTACION FAMILIAR 

En un cierto momento, a la vez en que se presentaron circunstancias 

favorables a la aparición de la orientación familiar, también el sector educativo 

generó una respuesta para este tipo de necesidad formativa que ya se dejaba 

sentir, una respuesta que además guardaba relación con el ideario pedagógico 

sulentado para entonces, así como con las expectativas de Ja política educativa. 

En el presente apartado nos enfocaremos a presentar diversos elementos que 

conducen a realizar esta afirmación. 

l 
LA TENDENCIA A RACIONALIZAR LA PEDAGOGIA, 

LA INSTITUCION PREESCOLAR 
Y EL POEPF 

Para Jos 7o·s y ao·s el objetivo histórico prioritario del sistema educativo 

mexicano en cuanto a la polflica educativa, fué el logro de la homogeneidad 

cultural y socia/, constituyéndose en uno de sus principales postulados. 

Esta homogeneización, de la nación mexicana se presentaba viable a 

través de Ja "educación" brindada por el estado; pero se trataba de una 

educación que pretendla trascender Ja instrucción y se extendía a la educación 

integral de los educandos. 
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Si bien es cierto que la educación integral de los alumnos pretendía 

retomarse en ras diferentes instituciones educativas estatales, es en la 

educación preescolar donde se le dio y (se le sigue dando), un enfoque muy 

diferente al que pudo dárselas en otras escuelas, debido a una serie de 

particularidades dentro de su fundamentación y práctica cotidiana. Esto se 

explica, entre otras cosas, por que la educación preescolar se presenta como el 

primer contacto que el niño tiene con el sistema educativo, situación que busca 

la continuidad que debe existir entre la educación que brinda la familia, con las 

necesidades de desarrollo que plantea la etapa en la que se encuentran los 

pequeños, ro que hace que esta concepción sea trabajada de manera menos 

superficial que en otros niveles educativos. 

El concepto de educación integral, ha estado presente a lo largo de la 

historia del Jardín de Niños. Sin embargo entre 1977 y 1981 a pesar de que 

ésta seguía siendo su consigna principal, existieron cuatro cambios en su 

programa educativo, que reflejaban de alguna manera cambios administrativos, 

esto es cambios de poder, que se manifestaron más allá def interés y las 

disputas por el poder dentro de este campo de la educación, pues hacían ver 

que a pesar de que el objetivo general de la institución preescolar no se 

alteraba, ro que estaba en juego no era sólo la eficacia de un método sino la 

posibilidad de imponer un procedimiento en un nivel educativo que se 

consideraba en expansión y al que se le dio un valor que antes se había dejado 

de lado. 
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Al combinarse en la época de los setentas y ochentas, una marcada 

tendencia a la racionalidad técnica"de la pedagogía, con la política educativa 

de ese momento, se presentaron cambios muy importantes en la educación 

preescolar. 

Cabe señalar al respecto, que desde sus inicios (1904), el crecimiento de 

la institución preescolar mexicana üardín de niños) durante sus primeras 

décadas de vida fue sumamente precario, para alcanzar de 1905 a 1927 sólo el 

número de 129 establecimientos, en todo el país. Para el año de 1935 se triplicó 

el número de establecimientos y aunque conservó una taza de crecimiento 

similar en las siguientes décadas, el número de jardines de niños ha sido 

historicamente raquítico. Para finales de los setentas y principio de tos ochentas 

la situación númerica de los planteles preescolares cambia considerablemente 

como consecuencia del valor oficial concedido a su eficacia, para reducir el 

fracaso y la deserción escolares en la primaria. Es así como puede observarse 

que al finalizar el periodo del gobierno de 1976 a 1962, la institución preescolar 

creció en seis años la misma proporción en la que creció durante los 50 años 

anteriores, de 1927 a 1976. 83 
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EXPANSION DEL NIVEL PREESCOLAR 

Total de Jardines de 

nlftos: 

Incremento de 

educadoras: 

Incremento de nlftos 
que reciben educación 
preescolar 

1927 1977 Comentarios 
En 50 anos se crearon 4597 

129 4726 jardines de nll'los. Para 1982 
habrla 9554. Es decir en el 
sexenio 76-82 la institución crece 
casi lo mismo que durante los 50 
aftas anteriores. 

76-77 1962 Comentarios 

16733 26001 
Casi 1 O 000 nuevas plazas 

1927 1977 1982 Comentarios 
1982=921 906 casi 300 

21966 674830 921906 mil nlnos más reciben 
educación preescolar al 
finalizar el sexenio} 

El cuadro anterior, nos ilustra en forma clara, la expansión numérica de 

planteles de educación preescolar, las cantidades de personal docente y el 

número de ninos atendidos en los edificios. 

Obviamente, este incremento de Jardines de niños, educadoras y número 

de niños atendidos, trasluce un marcado interes de las autoridades por la 

educación preescolar, et cual se expresa de la siguiente manera: 
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"La importancia que la educación preescolar tiene, como primer peldaño 

de la formación escolarizada del niño es puesta en claro por la actual 

administración educativa al considerarla como uno de sus programas prioritarios 

y como una de las metas por alcanzar para 1982. Así, en el libro de Programas y 

metas del sector educativo 1979-1982 (SEP) se propone ofrecer un ar'\o de 

preescolar o su equivalente al 70% de los niños de 5 años. Esta expresión de la 

polltica encuentra su concreción en la notable expansión de la cobertura de 

educación de niños preescolares que, de un 35% para el ciclo escolar 1980-

1981, tiende a alcanzar el 70% a nivel nacional para el periodo de 1982-1983. 

Cubrir esta meta ha implic.ado considerar, además de los jarciintts de 

niños que constituyen el sistema escolarizado formal, la apertura de varias 

alternativas a través de las cuales llevar la educación preescolar a otros 

sectores de la sociedad que hasta el momento habían carecido de ella, tales 

como las comunidades indígenas, las urbano-marginales, las rurales 

marginadas y rural urbanas. 

En este intento por responder a ta educación de los niños en una etapa 

tan decisiva de su desarrollo, se ha dado prioridad a su vez, a la edad de 5 a 6 

años, con el fin de que la mayor parte de tos niños pudieran recibir tos 

beneficios de por lo menos un año de atención educativa en los Jardines de 

Niños, antes de si ingreso a ta educación primaria. 

Si consideramos que de acuerdo con los lineamientos actuales de política 

educativa, este año de educación preescolar, pasa a formar parte del currículo 

de Educación Elemental, los objetivos de la educación preescolar son la base 

sobre la ques se establece una continuidad con los de la escuela primaria. En el 
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cumplimiento de los mismos se atiende la especificidad del desarrollo integral 

del niño en esta edad y se sientan las bases para sus aprendizajes posteriores. 

Con estos objetivos se asume la posibilidad de abatir, en parte, la deserción y 

reprobación escolar a nivel primario"." 

Asi pues, frente al escenario de una polltica educativa modernizadora en 

la que se replantea la visión de la educación y muy especlficamente del Jardln 

de niños y de la educadora y se exalta el valor de la técnica a través de 

"nuevas" prácticas, el surgimiento da un nuevo programa para dirigir la 

educación preescolar, se hizo necesario y así se señala en el programa surgido 

en 1981" y que hasta la fecha rige las acciones dentro de los jardines da niños 

a cargo del Estado: 

"Ante estos hechos que marcan un viraje histórico en la educación 

preescolar de nuestro país, el programa pedagógico es el instrumento técnico 

que permite abordar y orientar Ja práctica docente, concreta y cotidiana en la 

educación preescolar. 

Es por ello que el programa se ha concebido como un instrumento de 

trabajo de Ja educadora con el fin de que le sirva para planear y orientar su 

práctica diaria y permitirle diferente alternativas de participación. No se 

pretende con esto modificar totalmente el trabajo que ha venido realizando, sino 

84i'rogtlfM decducaciOn.prn~I.\. Libro l 1981, p. 7 
8!1Este pro~ .:olW.l d.: lr.:s libms: Uhro 1 CornJlfl.'nlk b planifk.ttión ful>d.vncnt.al dd pro¡;r.una. su filnd.:unenu~;0n, pmnitt 

rtl.XlnOCCr lu lind gcncnlCl del Jln'.'e$0 cmci'\a:nu aprcndtz.ije, asi oomo los ejes de sa.urolln surgidos de lu car.tctcrislicas plioológicas 

del01ninos~larcs. 

Libro 2 F.spedfrc.. JO unid.tdestmiitic:i.'1..:nCSlctomosctrnta de 11~cmatiz.u la pl.lnificaciun cmcnl ~el punto&: \ida opo,:r.1tiH1. 
1.ibm J f_¡ un lihro de apo)os mcindológicns. que ofra.--c un ¡;;una de 1C'li\1d.:iik<; par• tmiqucccr ti trab.jo ~'Ofidiaoo. 
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enriquecerlo a la luz de diversos aportes sobre el conocimiento del niño y del 

proceso enseñanza-aprendizaje."•• 

Esta introducción de un ''nuevo" programa no se realizó sin conflicto. De 

alguna manera, su instalación se deslizó estableciendo un movimiento dialéctico 

entre los saberes anteriores y los replanteados. Existen evidencias para afirmar 

que una vez consolidados ciertos estilos y prácticas en las aulas resulta dificil 

su modificación de ah! que exista cierto "desfase" entre las "nuevas" leerlas y 

doctrinas pedagógicas y las prácticas concretas que se desarrollan en las aulas. 

A fin de que las personas encargadas de trabajar con este nuevo 

programa tuviesen los conocimientos necesarios para enfrentar las tareas 

propuestas la "capacitación y actualización magisterial", se convierte por una 

parte, en un peldaño de acceso a esta nueva encomienda en la que el saber 

práctico queda subordinado al saber considerado "cientlfico"87 y por otra, 

encabeza la cada vez más importante "carrera magisterial". 

La tendencia hacia la racionalización por otro lado y de forma paralela a 

los acontecimientos que se presentaron en la educación preescolar, dio pie a 

una serie de propuestas formales de estudio y preparación alrededor de 

diferentes campos, para encaminarlos en "escuelas" que permitieran el logro de 

mejoras en le calidad de vida. 

S6lhidcm.p.R 
87Enestc uso cabe rc.:alc.arque ti ub.:r .. -onsidcrado> ·deniífioo•, es aquel qud deja de lado el 5allido comUn y la elq)Cricnda y es 
emanado de la ciencia r la l&nica y que se i.n1nxkucc tn el Ambito de la cducati6n f'tC'CS'Xllar. 
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Si anteriormente se aprendía a ser padre sin tomar cursos de "educación 

familia~'. la creación de diplomados, cursos, talleres y escuelas para padres, 

prolifera notablemente en los años ao·s. 

La introducción de la educación para la paternidad dentro del sistema 

educativo mexicano, no se presentó accidentalmente dentro de educación 

preescolar y a pesar de poseer características generales que se adaptan a los 

postulados de la racionalización y de retoma los postulados manejados en este 

nivel respecto al tipo de ideario educativo ostensible, encuentra cierta 

sustentación en algunas convicciones sociales de clase. Para ser más explícitos 

sobre este punto, se hace necesario retomar como punto de referencia el 

POEPF junto con las determinaciones e implicaciones socio-económicas y 

educativas de las personas que en él se vieron involucradas. 

2 
LA PARTICIPACIÓN DE LAS CLASES MEDIAS EN LA 

PRACTICA DEL POEPF 

El primer reconocimiento que tendríamos que hacer para iniciar este 

apartado, frente a la afirmación que explicita la participación de ciertos sectores 

sociales en la práctica del POEPF, es la necesidad de precisar la 

correspondencia de las personas que en él se vieron directamente involucradas 

(educadoras y padres de familia) a estratos de clase media, pues cabe recordar, 

como se señaló anteriormente, que fueron éstos los demandantes y 

simpatizantes con el proyecto de educación para la paternidad. 
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Las precisiones sobre la pertenencia de estos dos grandes grupos, 

padres de familia a los que va dirigido el POEPF y personal docente encargado 

de su realización a sectores de clase media, nos lleva mediante el conocimiento 

de los antecedentes del POEPF a reconocer que éste no es ni fue un programa 

manejado por los padres de familia que en él han tenido parte y que no fue 

impulsado o solicitado por ellos, ya que en cada una de sus etapas de 

desarrollo siempre se encuentra la presencia de una educadora, lo cual quiere 

decir que fue desde el Jardín de Niños de donde se trató de impulsar. 

Hecha esta aclaración, procedamos por ahora a detenminar las 

características de las educadoras y posterionmenta las de los padres de familia, 

teniendo siempre como punto de referencia su participación dentro del 

programa por el momento analizado y sin perder de vista los hilos conductores 

que se señalaren An el primer apartado de sobre Fund!lmentación y 

Problematización. 

2 .1 LA EDUCADORA: SUS CONTRADICCIONES Y POSIBILIDADES 

Ser maestro es primero que nada, un 
trabajo, y que como tal depende en gran 
medida de las condiciones dentro de las 
cuales se desarrolla, de las restricciones 
materiales y de la estructura institucional 
que delimita su ámbito propio" 

ELSIE ROCKWELL. 

El docente, además de ser un trabajador, es una persona con una historia 

propia, que lo confonma como individuo, como miembro de una familia, de una 

comunidad e incluso brinda especificidades muy definidas a su labor docente. 
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Durante su formación y aún desde antes, el docente trae consigo una 

serie de valores y conocimientos, así como de patrones de relación 

característicos de la escuela en que ha vivido. 

El docente como ser humano, es un ser "estratificado'"compuesto por 

varias dimensiones, (el hombre esta compuesto por factores biológicos, 

psicológicos sociales y culturales de la vida humana) que lo van determinando 

como individuo, lleno de significaciones representadas en un sistema de 

concepciones heredadas y expresadas, en formas simbólicas donde se 

comunican, perpetuan y desarrollan sus conocimientos y actitudes frente a la 

vida. 

Bajo estas apreciaciones, el maestro puede ser observado desde varios 

ángulos, además de la amplia gama que el mundo magisterial presenta en su 

interior. Sin embargo, por no perder de vista nuestra objeto de estudio, al 

recordar que la persona encargada de desarrollar el POEPF en los Jardines de 

Niños, es la educadora, trataremos desde el punto de vista en el que nos 

situaremos, observar las características de este gremio magisterial dentro del 

sector educativo en donde participa directamente, lo cual nos lleva a: reconocer 

las particularidades bajo las que se lleva a cabo Ja circulación de contenidos en 

éste campo, para posteriormente confrontar éstas con los requerimientos de la 

Orientación Educativa a Padres de Familia, a fin de esbozar o sugerir la postura 

de la profesora de educación preescolar dentro del programa que nos ocupa. 
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2 . 1 . 1 LA EDUCADORA. SU CARACTERIZACfON89 

Dentro del gremio magisterial, existen diferencias muy marcadas para 

cada uno de los niveles en los que se desarrollan los maestros; las educadoras, 

poseen sus particularidades. Andrea Barcena, nos señala las características de 

este grupo de "profesionales" de la educación con las cuales estoy totalmente 

de acuerdo, pues sólo basta con remontarme a mis años de tarea docente para 

aseverar cada una de sus afirmaciones a través de lo vivido. Echemos un 

vistazo a sus consideraciones: 

La profesión de educadora goza de cierto prestigio social. Se le 

considera popularmente adecuada para el sexo femenino, propia y cómoda (por 

su corto horario), lo mismo para mujeres solteras que casadas. A diferencia de 

otras profesiones femeninas, puede desempeñarse con éxito 

independientemente de la edad, estado civil o la apariencia física. Se considera 

también que la profesión de educadora de a la mujer mejor preparación como 

madre en lo que consierne a la educación de los propios hijos. Las escuelas 

públicas y privadas que ofrecen la carrera de educadora son, por tradición 

exclusivamente femeninas y muchas de ellas son de tipo religioso. 

Esta carrera es relativamente costosa debido a la gran cantidad de 

materiales que se necesitan para el aprendizaje da actividades manuales y para 

las prácticas de campo. La carrera de educadora se estudiaba generalmente 

entre los 15 y 19 años de edad (aunque actualmente estas edades varian 

debido a que ya no existe la carrera de "educadora" como tal, siendo 

reemplazada por la de "Licenciada en educación preescola~' en la que se hace 

89tos d.afm; aqui nu....-jados IUenin n:uillado <k uru in~·e5tigaci6n realizada por b. m.l~ .~ llarcc:M a lo Jugo de un aAo de tn.Njo 
m 7 j.ud1ncs dcnil\O!. mcki.:anos t>ood:s.: ~1!n>n 105 hol'UJetn.hajo~'Ofl tosniAos. 15 hurud.!5CSi~dcoricntaciónlb.:nicii 
(donde lu c:ducadotas ll!l:ibcn instwcdom:s, niws pul' 1'3110: de loas 1111orid.tdes lécnica_~ -psicólogos., tcnpeuW.~1.:.·). Jlll11.U de padres de 
íamlli1 con la direclon )"con la insp..'1.'tOta. 



78 

necesaria el estudio antecedente del bachillerato), por lo que muchos padres le 

elegían para sus hijas pensando en que si se casaban jóvenes, por fo menos ya 

poseían una protesión (es notable fa disminución de matrícula dentro de fa 

Escuela Nacional de Educadoras una vez que se pidió como requisisto "la 

prepa", en cambio fa Escuela de Asistentes Educativos -manejada también por 

la SEP- vió incrementado el número de solicitudes de ingreso. Por otra parte no 

se hacían esperar comentarios como: "Pues si piden fa prepa yo mejor me voy a 

fa Universidad a estudiar otra carrera". 

Estas apreciaciones, así como toda una serie da planteamientos, hacen 

pensar que la educadora proviene mayoritariamente de un mismo estrato social 

(capas medias de fa sociedad) y de familias con una astructura de autoridad 

similar y con una ideología semejante en relación con el rol sociocultural de fa 

mujer.90 

Respecto a la práctica pedagógica de fa educadora, se observa que ésta 

esta guiada por una dirección autoritaria frente a la cual utiliza elementos 

alternativos para hacerle frente: 

a) La educadora critica severamente la estructura y los mecanismos de 

autoridad de fa institución que pesan sobre ella, pero se somete a ellos y tiende 

a reproducirlos en el aula. 

b) Con base en su experiencia en fa práctica pedagógica, descalifica 

mucho de los lineamientos técnicos que fe son impuestos, sin embargo, los lleva 

a cabo y es raro que construya y ponga a prueba formas alternativas. 

90DARCESA: A: 19118, p 117 
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c) Casi todas las educadoras se autodescalifican con relación al 

conocimiento científico del nino y en relación con el dominio da su profesión: 

"Debería haber cursos especificas que nos llenaran de cultura y de 

conocimiento para que nos sintiéramos profesionales en este ramo; no maestras 

simplemente, sino auténticas profesionales". Todas coinciden sin embargo en 

afirmar que su labor es de gran trascendencia social. 

Estos dos últimos puntos seguramente son el resultado de las sesiones 

de orientación técnica, en las que al mismo tiempo que se les insiste en la 

trascendencia de su trabajo se les descalifica para él; no se les permite 

cuestionar ni participar en las decisiones. Tampoco existe un mecanismo real 

para que las educadoras ha¡¡¡¡¡¡ aportes; se desvaloriza su experiencia. Es 

como si les dijeran: su trabajo es muy importante, pero vamos a decirles cómo 

hacerlo. 

Por otro lado, es importante conocer la forma en que las educadoras 

conciben el medio social en el que trabajan, pues este aspecto nos puede dar 

indicios sobre la manera en que se va realizando la orientación educativa a 

padres de familia, de acuerdo con las espectativas de las maestras hacia los 

nii'los, hacia los padres y hacia su práctica profesional. 

2 • 1 • 2 • LAS EDUCADORAS Y LOS PADRES DE FAMILIA 

Las conceptualizaciones que las educadoras hacen del medio social 

donde trabajan también constituye parte importante dentro de su "habitus• como 

personas encargadas de la educación preescolar, ya que eso determina muchas 

de las expectativas que tisnen hacia los ninos y hacia su práctica profesional. 
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Cabe insistir que los jardines de nlnos en donde se aplicó y a~n se aplica 

el POEPF, se encuentran insertados dentro del sistema educativo nacional; 

hasta Ja fecha este es un programa trabajado por todos los jardines de ninos 

oficiales; sin embargo, en Ja zona urbana del Distrito Federal, muestra 

características muy particulares, respecto al tipo de nillos que reciben, en 

cuanto a su nivel socio-económico. 

Desde que Ja educación pública existe, Ja asistencia de ninos a escuelas 

particulares va acompanada mas allá del interés por brindarles una mejor 

educación, por un "efecto de distinción", de prestigio social. 

Desde sus orígenes, la escuela, como institución pública está dirigida a 

educar y moralizar a las clases más bajas de Ja población, por Jo que se Je ha 

nutrido de una función "misionar~". Y :.;a mafn:rja iei idG::: q!-ae ti~na qu~ inc:.;iCéií 

un mensaje nuevo, que generalmente debe ser opuesto al que se maneja en el 

hogar. No habrá pues continuidad entre la socialización primaria, la de la familia 

y la socialización formal escolar. La segunda debe constituirse destruyendo lo 

que construyó la otra. Esta distancia objetiva se manifiesta necesariamente en 

las estrategias pedagógicas empleadas por la escuela para el cumplimiento de 

tan dificil misión." 

Actualmente este tipo de visualización respecto a la escuela pública 

muestra cierta persistencia, aunque con algunas diferencias que vale la pena 

notar. Si bien es cierto que ciertos sectores de clase media envian a sus hijos a 

escuelas públicas, ésto sucede mayoritariamente del nivel de educación 

91y~TESTI,f'w 19H8,p.166. 



81 

primaria a los subsecuentes; la educación preescolar Oficial no tiene mucha 

afluecia de este tipo de población, sucede con mucha frecuencia que algunas 

familias, aun a pesar de saber que no podrán mantener la vida escolar de sus 

hijos dentro de las instituciones particulares, tienden a llevar a sus pequellos al 

"kinder'', pues al menos en este nivel su nil'lo podré tener ensel'lanza privada. 

De ahí que una notable mayoría de los pequel'\os que asisten al jardín de 

nil'ios, pertenezcan a familias de clases populares, por lo general de estratos 

obreros, de ahí que en el estudio realizado por Andrea Melina en tomo a los 

Jardines de Nil'los, se haya distinguido que Ja mayoría de las educadoras 

participantes vivían en zonas de mejores recursos económicos, que los de sus 

alumnos. Todas estas coincidencias influyen en la percepción que aquellas 

puedan tener del medio social del que provienen sus alumnos: 

1) "Es muy difft::i!, muy Uiírcii, muy hostii, cu¡¡ picb!emas farnmar~s muy 

fuertes. Yo no se hasta que punto nosotras ayudamos a los nil\os. Les estamos 

haciendo una realidad muy bonita pero otra realidad no su realidad. ¿Los 

estamos ayudando a ubicarse o los estamos desubicando? Yo creo que 

tenemos que hacer que tos nil1os sean fuertes y que sepan afrontar sus 

situaciones.11 

2) "Es un medio obrero, la gente muy poco se preocupa de ver a sus 

hijos. Lo unic:o que les preocupa es darles de comer y ni siquiera bien". 

3) " ... En cuanto a valores pienso que están totalmente dispersad'. 
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4) "El medio ambiente social es mlnimo, porque de social no tiene nada. 

Ellos (los nil\os) siempre andan en la calle. ¿Social qué? ¿Con los borrachitos 

que andan por ahl y cosas asl. Todos (los nii\os) tienen problemas familiares 

demasiado severos". 

5) "Pues es bastante duro, los nii\os viven en situaciones muy precarias. 

La mayoría de ellos ha tenido malos tratos: gritos, regal'los y todo el mundo 

habla con groserlas. ¡Ay pobres (de los nillos) ha de ser muy duro vivir as/!' 

Esta descalificación que las educadoras hacen del medio social, incluye a 

los padres de los nil\os. Solamente una mlnima parte exalla las virtudes de los 

padres: "Ellos tratan de superarse, estoy segura que lo hacen por sus hijos". 

Esta situación confirma la suposición de que la mayoría de las 

educadoras compartan antiguas concepciones respecto al papel de la escuela 

"misión", escuela "hospital" y piensen que para que su acción pedagógica sea 

efectiva hay que "luchar contra iü5 ¡n:dr!!5" 

Esta descalificación del medio social en general y de los padres en 

particular, tiene serias implicaciones para la práctica pedagógica de ahí que no 

haya sido difícil ingresar el uso del POEPF dentro de los Jardines de Nillos, por 

la oportunidad que brindaba de convertirse en una "medicina preventiva" para 

todos los "males" que el niño podía recibir en y de su hogar. Cuando el Proyecto 

de orientacion a Padres se presentó en la Escuela Nacional de Educadoras, a 

manera de stensil en dos cuartillas, que servirlan de base para la realización del 

servicio social de las alumnas del último grado, con los padres de familia de los 

niños con los que realizaban sus prácticas, se dijo: "Imagínense que ustedes 
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quieren crear en el niño el hábito de poner la basura en su lugar y en su casa 

no acostumbran a hacerlo, entonces es como ir remando contra corriente, de 

ahl la necesidad de coordinar su acción educativa con la que realizan los 

padres de familia y éstos se hagan conscientes de lo que ustedes están 

haciendo por sus hijos". 

Dicha descalificación del medio del que provienen los educandos, tiene 

serlas Implicaciones para la práctica pedagógica. En primer lugar porque 

también se descalifica al nil\o; en segundo lugar, porque sirve de 

eutocalificación e la educadora en relación con lo que hace, con cómo lo hace y 

con lo que deja de hacer; y en tercer lugar se convierte en una brecha que 

permite la introducción de un programa de orientacion educativa pera padres de 

familia, bajo una visión patemalista, ya que mediante sus acciones, se cree que 

se van a "redimir'' las carencias educativas que muestra la familia como 

instancia educativa y se va a "prepare(' a los padres que se concideran 

desposeidos "del sa:::Cr", sobre !a "mejor'' manera para ejercer su paternidad 

bajo la gula de preceptos "cientlficos". 

2 . l . 3. LA EDUCADORA FRENTE AL POEPF 

Como ya se señaló, para que el sector educativo pudiera enfrentar los 

nuevos retos educativos era necesaria la introducción y capacitación del 

magisterio dentro de la dinámica que presenta por si misma la pedagogía 

cientlfica." 

9'2Scmjmdcen~ccuqporp.:dagog11cindií1Ca.•lftltll1cpu"1eguiapxlaruOOyrcdwa unampotradidoo.lmoM~al 
~.ta~latndiciónylarutin.. 
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"Si bien los programas de formación docente se multiplicaron y se siguen 

multiplicando, no ha sucedido lo mismo en relación con el estudio de la 

población a la que van dirigidos ( ... ) Dichos programas se fundamentan en 

supuestos, a veces apoyados en una primera aproximación emp!rlca sobre lo 

que "debe" ser y saber el docente desde una perspectiva, academisista, pero no 

en relación con un diagnóstico e interpretación de lo que el docente "es" y 

"sabe" en su cotidianeidad'~' 

Asl, encontramos que en la fundamentación del POEPF no se manejan 

aspectos que den razón del porqué de la participación de la educadora como 

persona apta y capacitada para realizar el programa; sin embargo, se dice que 

debido a que los profesores de educación preescolar tienen a su cargo la 

formación integral de educandos en edad infantil ,juegan un papel 

particularmente amplio en el campo educativo: el de atender a los nillos, a los 

padres de éstos y la comunidad en la que ellos se desarrollan, para estar sólo 

esl en la posibilidad real de lograr una auténtica educación integral de los 

alumnos. Posteriormente en el Manual de Orientación Educativa a Padres de 

Famllla, se señalan las actitudes que la orientadora debe tener ante el grupo de 

padres: 

1.- Propiciar un ambiente armónico en el cual exista una comunicación 

abierta y directa, así como un respeto ante todas la opiniones y puntos de vista. 

2.- Actuar con amabilidad, alentando el interes de los padres hacia la 

participación en las sesiones. 

93AOUIRRP. LORA Considcncioocuoh1: la íonnaciiinibxntc, 19Blp.44. 
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3.- Escuchar las participaciones de los padres estimulando el hecho de 

externar opiniones, dudas, experiencias, etc. 

4.- Infundir confianza demostrando interés por los problemas y 

necesidades individuales y de grupo. 

5.-Abordar los contenidos enfocándolos de manera práctica, con el fin de 

que los padres los relacionen con sus vivencias. 

6.- Propiciar la reflexión con respecto a problemas y siluaciones que 

afecten al grupo." 

Todas estas sugerencias se desarrollan en el ámbilo del "deber ser" 

dejando de lado el hecho de lo que se "puede ser". Si bien todas las 

educadoras muestran una complicidad objetiva que les permite interactuar en el 

campo de la educación preescolar, ésta no es una característica que las habilite 

potencialmente frente al manejo del POEPF. Al retomar a Bourdieu, así como 

las particularidades arriba señaladas respecto a la forma de participación de las 

educadoras dentro del campo de la educación preescolar, puedo a la luz de la 

experiencia que he tenido en el campo de la orientación a padres de familia, ir 

deduciendo y entresacando las dinámicas que se han presentado en la 

realización del POEPF que sin duda alguna, muestran, presentan y adquieren 

particularidades muy diversas, pero para muchas de las educadoras, solamente 

constituye una parte más de su participación, dentro del ámbito que las 

autoridades preescolares le van marcando como propio de su trabajo. 

~H!flu•I dcQrigrt.lcjón F..duc:tJjva 1 N~&:l famjlit.,19R5,p. 4 
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Si bien es cierto que al observar el tipo de formación que recibe la 

educadora." se puede concluir que a lo largo de ésta no existe una asignatura 

donde se le hable sobre educación de adultos u orientación familiar en forma 

específica. No se puede negar por olro lado, que a lo largo de sus estudios 

sobre desarrollo del nir'lo se le hace hincapié en Ja importancia del enlomo 

familiar, y parece ser que en tomo a todos los discursos que maneja la 

educación para la formación magisterial se va haciedo posible la realización de 

tareas de orienlación a padres al poseer toda una serie de "convicciones" que el 

discurso pedagógico va introyectando en las educadoras. Esa convicción, 

parece hacer de lado requerimientos tales como poseer los conocimientos 

ne.cesarios para brindar este tipo de instrucción, lo cual implica desde el 

conocimiento de los temas, manejo de grupo, conocimiento de las 

caracterfsticas de los padres de familia, perspectivas filosóficas sobre procesos 

de educación de adultos, técnicas evaluativas y porque no, una "coincidencia" 

con los p:itrones cultura/es y tendencias morales del grupo al que se ofrece la 

información. 

Sin embargo ,existe algo que esta más allá de todas estas 

consideraciones, algo que permite que la educadora crea y esté convencida de 

poseer las estructuras necesarias para introyectar en los padres de familia una 

serie de valores que debe poseer toda familia, para ser considerada como 

"buena" familia, y esto tiene mucho que ver con una concepción ideológica, 

filosófica, y clasista sobre la funciones de la familia, Ja cual tiende a extenderse 

y propagarse en la población mexicana 

95& inlroduoi:aquld listado d.: maltriuquc impl.!11411 Esa.11:11 N1cwr11l de Edu~ct1ando impart!a l.i cmcnde Pror.zomdc 
ecfu.:aci&n ~ar: Matemáti.:.u, bp.tllol, Cien..'iu Natural~ Ckn.:iuSociale1,cdtJCltciónArtlstica, E~ Física, Plknlogla.. 
Filotoll&, l'edagogf.l gmcral, l.ngles,Did.k1ic:s C$pccill y práctica doccnu. &luc.ci6n 11.TnOlógica. HUIOfi• de 11 educación. Seminario de 
lknieu de in\"CSliGo'lción 1.'ducaliv1, Seminario de cl.tboración de in(ortn( w;epcional. S.:min.vio d.: administnlciM y legislación cJuc.tth·a 
Seminario de probli:mu soda les yccooórniCO$ dc nlo!xko, s~'fTlirwio de dcwrol/o d.: b1 .;mnunid1uJ. Debo aa'UIUV que m C51c Ultimo .:n 
donde se abordaba el y trabajo con lo. p.ldrt!! di:: f~lia.. 
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Obviamente, la necesidad de homogenizar a la población por y a través 

de la educación es retomada por la educadora y llevada a través de la 

orientación educativa a padres de familia, más alla de su grupo de pequenos 

alumnos. 

Pero hay que reconocer por otro lado, que al mismo tiempo las 

educadoras entran dentro de un proceso que las homogeneiza y las hace 

participes dentro del campo de la educación familiar al hacerlas colaborar en 

forma generalizada a nivel nacional con el POEPF.•• 

La necesidad de cumplir con una serie de tareas que le son impuestas 

lleva a las educadoras que no están del todo en acuerdo con la orientación 

familiar o que muestran estructuras familiares o concepciones morales fuera del 

contexto que se maneja como "lo bueno" o "lo mejo~· dentro de la estructura 

más generalizada del campo de la educación preescolar y especificamente 

dentro del de la educación familiar, a "adaptarse" a los preceptos manejados por 

las autoridades o bien, a Jos manejados por las mayorías enajenadas en las 

maneras de participación que se les van sel'lalando. Pero desafortunadamente 

las expresiones de las maestras en educación preescolar raramente se pueden 

percibir, aun asi, se trataran de ir rescatando algunas de éstas para exponerlas 

a continuación. 

Durante la "multiplicación'~' del curso para el conocimiento del POEPF 

una de las preocupaciones más comunes, sino es que la más común de la base 

docente, fue el rechazo a éste por el tiempo que podía implicar fuera del horario 

'J6r:.s ""1\'Cl'licnlc sd\aluquc pani el ciclo C$00lu 86-87. la dimxión general de educación prc:escolar,h.loe del conocimlcntu de todas lu 

~:!:!.:ik~'::~1~:!'6n el proccsu pot el"'"'' Ufl,I dctmninad.I cantidad de cducadotu csc~tad.a en ddcnninad. atea, o en 
d manejo de un ddcminado instrumrnto, ,.. a la \'CZ~apacit.an aun número m.i)Ude~sobrccl~oadquirido. 
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de trabajo, preocupación que poco a poco se fue alineando cuando intervino la 

inspectora (que es la autoridad de más alto rango dentro de cada zona escolar) 

y se llegó al acuerdo de que éste se trabajaría solamente en horas laborables. 

Las exigencias técnicas respecto a manejo de grupo (pues es obvio que 

un grupo de adultos no se aborda de la misma manera que uno de 

preescolares), el conocimiento y dominio de temas para sesionar con padres de 

familia, parecían no tener la menor importancia, a las educadoras sólo parecfa 

interesarles que no se les fuera a exigir adaptarse a los horarios en los que los 

padres y el mismo programa sugirieran como más convenientes para realizar 

este tipo de actividades. El "convencimiento" de la importancia que pueden 

tener este tipo de actividades, lleva a una obligada incuestionabilidad de los 

requerimientos técnicos, sin embargo el tiempo y los requisitos administrativos 

son de gran importancia para las educadoras y es ahl donde "brinca la liebre", 

pero es como si bricase dentro de una jaula, pues de una u otra manera tiene 

que adaptarse a lo que se le pide. 

Se pudo observar también que las educadoras más jóvenes (existiendo 

sus excepciones) eran quienes más pareclan preocuparse por aspectos 

técnicos de las sesiones, preguntando por "bibliograffa" sobre algún tema o bien 

sobre la manera de presentarlo, mientras que las mayores solamente se 

enfocaban a preguntar sobre el llenado de documentos de control (planes de 

sesión). De ah! que sea rescatable el hecho de que las educadoras que fueron 

preparadas bajo los preceptos de una pedagogía con enfoques de corte 

instrumental y cientificista, poseyeran mayor interés por recurrir a los libros, 

mientras que las que poseen mayor antigüedad y fueron preparadas bajo otras 
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tendencias pedagógicas, fundamentan su acción en los legados que les ha 

dejado la experiencia. 

Asi pues, ya ante el POEPF se pide a la educadora que realice con los 

padres de familia una serie de actividades"que exigen el trabajo fuera del aula 

y requieren de: 

1.- Mayor tiempo de dedicación fuera de los horarios de trabajo docente, 

tanto para la preparación como para la realizacfón de sesiones de trabajo con 

los padres de familia. Que cuando no puede sar dado de su tiempo extra clase, 

es tomado de su tiempo activo trayendo un detrimento en el tiempo dedicado a 

los párvulos. 

2.- Conocimiento sobre los temas a tratar. 

3.- Conocimiento sobre la comunidad en donde se sostendrán las 

sesiones con los padres y por ende sobre la ideologia de éstos, ya segun los 

preceptos pedagogicos manejados en la educación preescolar, de ello 

dependerá la fluidez e impacto que pueda lograrse en cada actividad. 

4.- Cumplimiento de requerimientos "administrativos", respecto a la 

presentación de un Proyecto Anual de Trabajo respecto al manejo del POEPF y 

un Plan de sesión. 

98sc wgiere, ver el t'OEPF C(Üt.do por la Subscqduia de cduac:ióo elemental Dircxxi6n0encnl de cduc.ndón ptec:lCCllu, J*'l IXll'llXXI' 

csta\'lricdaddcacdonc:s, 
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5.- Poseer ciertas aptitudes y conocimientos que le permitan el manejo de 

la educación de adultos. 

6.- Convicción sobre el valor de la orientación familiar. 

Sin duda alguna, esa inclusión masificada dentro del campo de la 

educación familiar se va dando de muy variadas formas, en las que cada caso 

particular toma sus especificidades, que se traducen en diversas acciones que 

van desde la subersión, hasta la herejla, la falta de credibilidad, pasando por la 

sumisión, la falta de interés, etc. Y aunque es indudable que en la cotidianidad 

se presentan diversas posturas frente a este programa, la mayoritaria de las 

educadoras se muestran conformes y con una aparente aceptación como 

defensa pasiva ante cualquier tipo de represalias. 

Una vez puesto en práctica, el POEPF requerirla un seguimiento, una 

constante supervisión de sus avances y de las formas en que se presenta, asi 

como de asesoría, por ello, las "multiplicadoras" se debian convertir en 

"seguidoras" del mismo, al realizar visitas a cada uno de los planteles de su 

zona escolar con la finalidad de observar sus formas de ejecución. Los registros 

requeridos sobre éstas no pueden ser tan enriquecedores como la observación 

de la práctica misma, donde cada integrante del equipo docente, reacciona y 

acciona de manera diferente frente a la Orientación Padres: sin duda alguna 

existen personas que se preocupaban por investigar sobre el tema a tratar, 

aunque también existen aquellas maestras que basadas en su conocimiento 

personal suelen presentarse para ofrecer una conferencia, las sesiones pueden 

oscilar entre pláticas -propiamente dichas- en las que no se apreciaba la 

aportación del docente al núcleo familiar o bien aquéllas cargadas de alto 
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contenido conceptual, que terminan por aburrir a los asistentes, coincidiendo 

ampliamente este tipo de sesiones con el modo de ser de cada una de las 

maestras. 

Una vez terminada la sesión o cuando la "multiplicadora" trataba de 

entablar diálogo con ellas, no se negaban a hacerlo, aunque existieron sus 

ecepclones, una de estas se presentó en el caso de una multiplicadora cuya 

función dentro de su plantel escolar era de directora, quien sellal6 que cuando 

realizaba sus visitas a seguimiento, las educadoras, parecían eS(Xlfldérsele y 

constantemente te cambiaban las fechas de realización de actividades con 

padres de familia, para que así éstas no coincidieran con su llagada a les 

escuelas. En estas visitas, ta mayoría de las educadores se mostraban 

conformes con la tarea realizada, tal parece que solamente estuvieran 

cumpliendo con un requisito, sin cuestionar los efectos de su labor e incluso la 

manera téaiica, (que para esa época era tan importante) en que fué abordada, 

limiténdose a escuchar sugerencias para "mejora(' futuras sesiones. 

2 . 1 . 4 • OTRAS CONSIDERACIONES 

Cuando se piensa en el maestro, se piensa en primera instancia en el 

maestro frente a un grupo. Las representaciones o Imágenes del trabajo 

docente a menudo no corresponden con lo que constituye el trabajo real y total, 

pues la concepción de un trabajo delimitado por la ensel\anza en el aula oculta 

una cantidad de actividades adicionales que asumen los maestros y que pasan 

desde el mantenimiento del edificio escolar, hasta la elaboración de materiales 

que exigen tiampo fuera del horario normal. 
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Por otra parte el problema de la burocratización y la enajenación de la 

educadora en su propio trabajo le restan calidad a su trabajo pedagógico; para 

hacer que los detalles administratrivos y las continuas emergencias, sean 

atendidos prioritariamente, lo cual recae en la elevación del tiempo inerte 

(tiempo dedicado al papeleo administrativo, las interrupciones, presiones de 

tiempo, trabajos adicionales) a costa del tiempo potencialmente productivo 

(preparación y presentación del trabajo docente). 

El excesivo papeleo: elaboración de planes, lista de asistencia, proyecto 

anual de trabajo, fichas de identificación, aplicación de test: Fhllo, Goudhenof, 

Dibujo libre, etc., con sus respectivas hojas de resultado, Evaluación transversal, 

Cuadernos de observación así como la realización de programas paralelos al 

Programa de Educación Preescolar:Programa de Seguridad y Emergencia 

Escolar, Programa Embellece tu escuela, Programa de Seguridad e Higiene, 

Programa Ecológico (y muchos que van surgiendo y cambiando de nombre en 

cada administración) y la tarea realizada con los alumnos le impide pensar qué 

es lo mejor para su trabajo con los padres de familia, de acuerdo con sus 

posibilidades reales dentro del entorno donde esta viviendo su práctica decente. 

Paralelamente a la creencia de que el trabajo docente se realiza 

exclusivamente frente a un grupo, el término "maestro" nos remite a significados 

arquetípicos: omnipotencia, omnisciencia, infalibilidad, poder de respuestás 

totales para transformaciones estructurales totales ( ... ).Esta imagen idealizada 

con que juega el docente, va aproducir finalmente un extrañamiento respecto a 

la realidad social, y respecto a si mismo, que se va a traducir en la dificultad 

para comprenderse y adoptar una situación autocrltica.99 

99IDE.\I. 
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El imaginario que pesa sobre la educadora la lleva a realizar diferentes 

programas, sin cuestionar la importancia ele su Inclusión dentro de la práctica 

educativa. Las maestras cumplen en la medida de lo posible con lo que se les 

señala sin entrar en cuestionamientos sobre si lo que hacer esta bien o mal, si 

es valioso o no "para lo que nos pagan no nos pueden exigir más"•oo .Este 

comentario lleva a situamos en la reflexión de Guiorrnar Namo De Mello sobre 

la feminización del magisterio para hacernos ver como el magisterio deja de ser 

una profesión asalariada por la cual se gana la vida para convertirse en un 

sacerdocio una misión que se justifica bajo el supuesto de que el salario de la 

mujer se reserva para lo superfluo es precisamente por eso, que a pesar de la 

insistencia en afirmar que el salario no es suficiente, las maestras no consiguen 

ir más allá de ese nivel de inconformidad para proponer formas de actuación 

organizada, teniendo en mira la conquista de nuevas condiciones de trabajo y 

remuneración, para que ello redunde (en cierta medida) en una labor docente 

de mayor calidad"'º'· 

La educadora ha dejado de lado su capacidad critico-reflexiva, y sus 

autoridades han olvidado retomar a la realidad de ésta. La maestra de jardln de 

niños hace lo que tiene que hacer, lo que le mercan "sus autoridades" sin 

cuestionarse si lo que hizo tiene un verdadero valor y el sentido con el que se 

supone se le empujó, se le invitó o se le convenció que lo hiciera. 

La autoridad se conforma con oficializar una serie de programas, 

aludiendo a la modernización de la educación sin preguntarse que sucede en la 

vida diaria del docente dentro del plantel educativo y qué piensa éste de la 



nonnatividad que le es impuesta y cuál es en lo hechos la manera de acatarla, 

reforzarla o eludirla con sumisión y sin estridencias que puedan generar 

sansiones. 

Frente a esta serie de contradicciones, que parecen no percibirse, 

subyace la idea que a través de la práctica se van salvando muchos obstáculos, 

por lo que al retomar el refrán de: "la práctica hace al maestro'', se observa que 

hay poca relación entre lo que un docente aprende en su fonnación y las 

experiencias de trabajo real, donde aquella se hace necesaria para poder llegar 

a compartir conocimientos y promover una serie de aprendizajes en los 

educandos. 

"Al maestro se le pide a través de la imagen profesional que se le 

imparte que desempeñe actividades para las cuales no ha sido 

convenientemente entrenado'"· 

El POEPF no huye a las contradicciones bajo las cuales se desliza la 

tarea de la educadora, y a pesar de ellas se sigue realizando. Cabe entonces 

reconocer sus condiciones de posibilidad frente a una acción que pretende 

fundamentf'rse en el conocimiento Uel niiio como ser en desarrollo y en el 

"convencimiento" de la necesidad de este tipo de orientación, por lo que se 

hace conveniente remontarse a la fundamentación del programa en cuestión así 

como a sus implicaciones dentro de la forma de vida familiar que trata de 

"proponer''. 

102p,\RRA RODRIGO: En ROCKWF.LLE. 1911S p. Sl·SS 
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El replanteamiento de la pedagogía, en la época en la que se presenta el 

POEPF, refonmula el papel del maestro y del aprendiz. La ensel'lanza ya no 

tiene que ba&arse exclusivamente en una relación simple de imposición directa 

da un determinado capital cultural. Este tipo de pedagogía, comienza a 

proponer un estilo pedagógico, donde lo que se inculca ya no es tan sólo la 

cultura, como hecho consumado, sino el método y los instrumentos que se 

consideran como los más adecuados para llegar a adquirir y producir el 

saber. 'º'Y aunque el discurso pedagógico bajo el cual se desarrolla el POEPF, 

nos habla de que en la práctica pedagógica, se comparten y enriquecen criterios 

educativos, habrla que asistir a alguna sesión para observar como se manejan 

las relaciones entre la persona que imparte el curso, la concepción que da ella 

sa tiene corno "poseedora del conocimiento", y en que manera se presenta la 

participación. por otra parte, serla muy conveniente analizar las ideas que se 

tiene en tomo al manejo de objetivos, especilicamente en tomo a la creencia de 

que, a través de una sesión, de una plática, de una conferencia, se lograrán 

cambios substanciales en la conducta da los papás. 

Y a pesar de que en el proceso de desarrollo del POEPF, cuando las 

autoridades encargadas directamente de la elaboración y evaluación de los 

programas detectan la necesidad de "hacer consciente" a la educadora de 

algunos aspectos que debe tomar en cuenta para la realización da éste, y crean 

el Manual de Orientación EducaUva a Padres de Famllla, donde en relación a 

los padres de familia se señala que éstos "pueden adoptar algunas de las 

siguientes caracterfsticas": 

IOlcrr. TDE.\l.p.97 
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Realizar proyectos personales de vida, por lo que les interesa la 

aplicación práctica e inmediata de los conocimientos adquiridos. 

Tienen intereses especificos con respecto a los diferentes ámbitos en 

que se desenvuelven, ya sea familia, trabajo, grupos sociales, etc. 

Poseen un cúmulo de experiencias que les penniten establecer 

comparaciones, realizar análisis, etc. 

Tienen hábitos arraigados 

Son reflexivos y tienen la oportunidad de analizar sus situaciones 

familiares, delimitar sus problemas, buscar soluciones, etc. 

En la práctica éstas se ven involucradas en une dinámica en la que no 

se pennite a los padres esta última alternativa, en una primera instancia porque 

la infonnación se maneja en fonna unidireccional y consecuentemente por todas 

las concepciones pedagógicas que se ponen en juego dentro del campo de la 

educación preescolar. 
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3 
EL DISCURSO RACIONALISTA FRENTE AL POEPF 

Y SU TRADUCCION EN UNA PRACTICA MORALIZADORA. 

El discurso sobre la educación integral, en confrontación con la 

orientación educativa para padres de familia, se convierte en un discurso 

moralizante, ya que a través de la búsqueda del desarrollo integral, se trata de 

rebasar el ámbtto instructivo y cognitivo y se piensa que una persona "educada" 

no es aquella que sabe mucho, sino aquella cuyos comportamiento se 

desenvuelva en et modo socialmente deseable. 

Por otra parte, este tipo de educación, no se puede realizar 

exclusivamente desde la escuela, ya que debido a sus requerimientos, los 

padres de familia como educadores que poseen el mayor tiempo de realización 

educativa con los nillos, adquieren el derecho y el deber de cultivar los 

sentimientos, la sociabilidad y demés condiciones del caracter de sus hijos. 

Las practicas sobre la educación para la paternidad, van cargadas de 

educación moralizante, que se puede considerar cientificista en doble sentido. 

En primer lugar porque se convierte en una práctica dirigida por la racionalidad 

técnica, calculada, orientada por un saber objetivado bajo la forma de teorías 

conceptos, '1ecnologfas",etc., por lo que esta dimensión de la educación ya no 

queda liberada a la espontaneidad de las prácticas no formales, sino que se 

convierte en un objetivo específico de la práctica pedagógica. Y en segundo 



lugar porque se constituye en un capitulo concreto del saber pedagógico 

global'°' 

Lo que abrfa que rescatar para este momento, es que si bien es cierto, 

que la orientación a padres de familia encuentra en la psicologfa y en el 

conocimiento del desarrollo del nino una gran fuente de materiales para el 

manejo de sus contenidos y que a la vez va creando sus propias técnicas 

recursos y metodologías, la mayorla de las veces, tanto contenidos como 

técnicas se encaminan a Ofrecer propuestas sobre la manera en que "deben" 

ser utilizados en la cotidianidad de la familia, por lo que se hace frecuente 

observar en sus sesiones, el manejo directo o indirecto de especiflcaciones 

sobre maneras de dirigir los sucesos familiares y paralelamente las actitudes de 

padres e hijos. 

A partir de lo que se ha tratado en relación a la educación familia hasta 

esta momento, quisiéramos afirmar que: 

Los principios morales que de alguna manera se manejan en la educación 

familiar, no son mas que la universalización de una serie de "valores' y 

'predisposiciones' de los sectores medios urbanos. Los destinatarios de estas 

ensenanzas son tos sectores de escasos recursos que constituyen la gran 

mayor/a de la población de la República. 

Uno de los fundamentos prioritarios en que se basa la orientación a 

padres de familia es la idea de que a los padres, por ser el origen natural de los 

hijos, les corresponde de manera natural el derecho y el deber de su educación. 

104Cfr. TENUE. 1988.p.140. 
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Así como se considere innegable la idea de que la influencia paterno

matema es la que deja la huella más significativa en la formación humana, por 

ser la primera que recibe el hijo (cronológicamente hablando) por la extensión e 

lntencidad de su acción y por el hondo matíZ afectivo con el que se Imprime 

dicha huella (sea positivo o negativo).'º'.Y ciertamente basándose en estas 

consideraciones es que se fundamenta el POEPF: al hacer alusión a la facultad 

y responsabilidad de la educación de los hijos, sellala que éstas recaen en los 

padres de familia ya que "son ellos quienes tienen la autoridad sobl9 los hijos 

(autoridad viene de autor}""J6. Esta cimentación se continua diciendo que ·~odas 

los demés agentes educativos (la escuela entre ellos) son subsidiarios de la 

familia y que el derecho de recibir una adecuada acción educativa es el mismo 

para lodos los niflos. Consecuentemente la responsabilidad de los padres es la 

misma en todos los casos". 

La imagen que los padres proyecten a sus hijos pequel'los, así sea 

positiva o negativa, es siempre la de mayor impacto en su fOrmación, por ser 

ellos /os primeros educadores (cronológicamente}, porque son ellos quienes 

tienen mayor tiempo de "realización educativa" que cualquier otra institución y 

por los lazos afectivos que los unen con los nil\os. 

Por todo lo anlerior, el POEPF, deduce que la magnitud, nivel de 

responsabilidad y trascendencia del papel de los padres en la educación del 

niño, es prioritaria y fundamental. 

IO:i:Cñ. CHAVAAAJA O.M 1989. p.:i: 
106fflEPF, 1914,p.6.(f.la.tbm)-.dotunio) 



100 

"La familia debe cumplir con la función especifica de formar a sus hijos, 

fundamentalmente en cierlos aspectos que le corresponden directamente, asi 

como a la escuela le corresponden también determinados campos especificas; 

estos aspectos a los que ha de dirigirse con especia/ atención la familia, son los 

relativos a áquellos que fundamenta la formación más propiamente humana: el 

campo de la formación afectiva (generación expresión y control de sentimientos) 

el de la asimilación de principios de comportamiento acordes a la naturaleza 

humana ( ... ); el campo de la orientación de la propia vida, en función de la 

ideologla determinada ente la cual la familia es /a única puede y debe decidir y 

fundamentar la educación del nilfo. Por lo tanto la familia debe ser orientada 

sobre quién es el preescolar y sobre /as lineas generales que debe seguir su 

educación, de manera que pueda transferirlo a todos los aspectos que desee 

incluir en su acción educativa. 

Los problemas que causa la falta de coordinación entre la familia y la 

escuela afectan, an mayor o menor grado, la educación del nino, siempre que 

este hecho se da, independientemente del nivel socio-económico y cuffural, o de 

cualquier otro factor, aún cuando haya voluntad y dedicación por parte de estas 

dos instituciones por separado. 

Es por esto que: 

Todos los padres necesitan como factor indispensable para su eficacia 

educativa: 

Estar orientados profunda y.adecuadamente sobre quiénes son sus hijos 

y cómo debe ser guiada su formación 
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Coordinar sus esfuerzos con la labor realizada por los profesores de sus 

hijos. 

Ser ellos mismos sujetos en constante desarrollo. Para: 

1. Ser verdaderamente educadores de sus hijos a través, 

principalmente, del ejemplo "vivo" de aquello que desean formar en ellos. 

2. Adecuar su labor a la naturaleza del nillo. 

3. Conocer y utilizar diferentes alternativas en su acción educativa. 

4. Aprovechar los medios que faciliten su función. 

5. Estar alertas ante los posibles obstáculos que se les puedan 

presentar. 

6. Estar en posibilidad de superación constante. 

7. Apoyarse en los aspectos primordiales de la formación del ni no. 

8. Conocer y aprovechar aquello que el niño recibe de la escuela. 

9. Compartir y enriquecer sus criterios educativos. 
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10. Completar su labor con la de la escuela (el Jardín de Nil\os en este 

caso)."'º' 

Y al observarse todos estos planteamientos, surgen una serie de 

preguntas con respecto al papel que tiene el POEPF, dentro de la formación 

moral, tanto de los pequel\os que asisten al jardln de nillos, como de sus 

padres. Lo cual nos lleva en este recorrido a observar en forma paralela, cómo 

los cimientos de la orientación familiar astan cargados de ondas matices 

morales e Ideológicos sobre la función de la familia y especificamente sobre el 

papel de los padres. 

Las ideas observadas y manejadas en el POEPF, nos dejan ver en cierta 

manera, la noción que se tiene en tomo al tipo de hombre que se debe formar y 

a la función de la escuela, así como al poder del que se nutre a la escuela para 

situarla en la posibilidad de brindar una educación que trascienda el campo de 

la instrucción y la población infantil. 

Por otro lado, y para aclarar aún más la concepción que maneja el 

POEPF en relación con la "educación paternal", es oportuno señalar respecto a 

la concepción que la autora del programa pudiese tener sobre aquella, saber 

que uno de los libros en que se basó para empezar a realizar tareas de 

orientación familiar fue el de Ernesto Meneses Morales•••, por lo que al remitirse 

a él se observa que la tarea de educación de los padres es concebida de la 

siguiente manera: 

ID7sEP.PmgnmadeorirntJ.clóncducatin • radrg de familiL l984J1.IO-l I 
108MENESF.S M.Eclu:!r rorrpmxfigido al nino 



103 

El hombre es un ser paradójico: "se prepara laboriosamente para ejercer 

cualquier profesión u oficio ... pero acomete la tarea más dificil y absortlente de 

todas -que, además dura las veinticuatro horas del dla durante veinte al\os o 

más- en tranquila ignorancia: pues 1el primer nii'lo que conocen de carca 

muchos hombres y mujeres es su propio hijo!" 

"Los nh'\os constituyen el recurso más preciado de la humanidad, pero 

por el modo de proceder humano parecería que otros recursos fueran más 

importantes. En efecto, los hombres estudian afanosamente para administrar 

negocios, construir viviendas, curar enfermedades e interpretar leyes hasta que 

un dla afrontan, en completa ignorancia, la tarea de educar a sus hijos."'°' 

"Recientes investigaciones demuestran qua el nii'\o necesita tanto del 

padre como de la madre, ya que por más que ésta desempene con perfección 

su oficio materno, no puede suplir totalmenta el papel del padre. Las actitudes y 

sentimientos del hijo hacia su papá comienzan desde el nacimiento y se 

consolidan con los cuidados materiales que éste proporciona al hijo, las 

conversaciones que sostiene con él, los paseos que efectúan juntos y los juegos 

que comparten. El papá no se granjea gratuitamente la confianza del nii'\o, la 

conquista mediante los cuidados que le preste durante los anos de desarrollo. 

El amor innato filial es un mito. El nino ama a sus padres porque satisfacen sus 

necesidades fundamentales, cómo amaría a otra persona extrai'la que le 

brindara los mismos cuidados"."º 

l~lcncusMorales.19 p.14. 
llO¡hidcm,p.1' 
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"En el mundo occidental se encomienda al hombre la tarea de ganar el 

pan y a la mujer velar por el hogar y los hijos. Es lógico que la madre cuide de 

los nh'los pequei'\os; los comprende mejor. La vida moderna a ahondado esta 

división. El papá sale temprano a su trabajo y al regresar por la noche, los 

nii'\os astan dormidos o él se siente demasiado fatigado que sólo desea que lo· 

dejen descansar. Muchos hombres actualmente, siguen pensando que la tarea 

de los hijos es basicamente una tarea femenina y se dispensan asl en tomar 

parte activa en la educación de los hijos, lo cual darla a éstos la seguridad 

necesaria para su desarrollo armónico. En muchos hogares el padre sigue 

siendo sólo un huesped y tribunal supremo de apelación, cuando la madre se 

siente incapaz de disciplinar a los hijos.""' 

A pesar de que se han presentado cambios substanciales en la vida 

contemporánea de la familia, "es realmente dificil romper un ciclo en que el mito 

femenino y la realidad se han alimentado mutuamente durante siglos"'" 

Y sin duda, esta concepción sobre la familia, permite inferir el "habitus 

familiar'', que predomina en los sectores sociales medios. 

Como ya se señaló en páginas anteriores cada núcleo familiar guarda 

características muy especiales de acuerdo a su posición socio -económica y 

cultural, postura moral, convicciones sociales tradiciones familiares, etc. Aún 

así, en nuestro mundo occidental existen patrones o modelos de conducta social 

y sexual que persisten sobre todo en las familias urbanas de clase media 

mexicanas. Las afirmaciones de Ernesto Meneses M., más que presentar la 

111 ihidtm.p.14. 
l llcnANEY E. 1979,p. 57 
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conceptualización de ciertos sectores de clase media, parece presentamos una 

manera introyectada por la población sobre la estructura familiar 

contemporánea. A pesar de que los postulados de la orientación familiar hablan 

sobre igualdad de hombre-mujer dentro de la paternidad, y de que el programa 

de orientación educativa manejado en los jardines de niños en ningún momento 

señala exclusivamente a las mamás o a los papás como grupos preferenciales a 

los que debe brindárselas orientación familiar, es común observar que en las 

sesiones de orientación familiar la mayoría de la asistencia este constituida por 

madres de familia, en casos verdaderamente excepcionales asisten los padres 

en pareja y aún más raro es ver a algún padre de familia en estas prácticas y 

cuando se observaba alguno de éstos, por lo general no se trataba del padre 

sino del abuelo. Indudablemente esta forma de asistencia debe estar 

determinada por la actividad que realizan cada uno de los papás y mamás, 

aunque habría que preguntarse si aún sigue persistiendo la prioridad de las 

madres sobre la tarea educativa de los hijos. 

La dinámica familiar muestra particularidades que entran dentro del plano 

de lo privado; sobre la familia sólo se puede saber lo que cada familia permite 

saber, penetrar en su intimidad no es tarea fácil, pues ésta solamente se 

posibilita por la familia misma; saber hasta donde han cambiando sus relaciones 

su maneras de abordar diferentes conductas de los hijos, sus 

responsabilidades, sus concepciones sólo pueden apreciarse al interior de la 

familia misma y en grado muy reducido a través de sus comentarios, lo que es 

Innegable es que el escenario en el que se desarrollan las familias de clases 

medias en la actualidad, es muy diferente al que se presentó en la época de los 

sesentas y que las necesidades de cambios descubiertas en la movilización del 

68 dejaron al descubierto una serie de brechas que la educación para la 
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petemidad pretende cerrar a través de la legitimación de la autoridad paterna 

por el conocimiento, dejando de lado el autoritarismo (legitimado por el poder). 

Al mismo tiempo el impulso da la pedagogía cienlificista dentro del sistema 

educativo nacional, con sus postulados sobre la universalización de una serie 

de "valores" o "predisposiciones" de los sectores medios urbanos, cuyos 

destinatarios privilegiados de la educación moral son las clases o sectores 

sociales dominados que constituyen la gran mayoría de la población de la 

República. 

Con la tendencia a la racionalidad técnica y cientiticista de la pedagogía, 

se tratan de reunir las más elevadas cualidades del espíritu humano, derivadas 

todas ellas de la ciencia, el hombre del pueblo sintetiza lo más triste, lo más 

bajo y lo mas innoble no sólo desde el punto de vista del espítitu, si no también 

del cuerpo y de la apariencia física. 

Así observamos, como aunque en los anos 70"s y SO's las clases medias 

no logran consolidarse en el poder, su influencia se deja sentir en diferentes 

ámbitos sobre todo dentro del ámbito cultural, especificamente dentro de la 

pedagogía y el POEPF, es un claro ejemplo de ello. 
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Una vez que se ha observado y comprendido a un programa 

educativo como un indicio, una seffal de un complejo ambiente intelectual 

polltlco, económico, que e>Cprllsa a través de sus contenidos una serle de 

necesidades sociales dentro de determinado momento histórico y 

después de reconocer sus particularidades dentro de la dinámica de 

participación de sus protagonistas, la tentación por senalar algunas 

sugerencias de caracter operativo no puede hacerse de lado. 

si bien es cierto que en la meyorla de las ocasiones la educadora o 

"el especialista" son quienes se convierten dentro del POEPF en los 

portavoces del "conocimiento'', serla conveniente rescatar tas 

experiencias y sabidurla da los padres respecto a la educación de los 

hijos. Esta propuesta, guarda estrecha relación con los planteamientos 

del Programa de educación preescolar, pues nos haca ver que los 

educandos tienen la posibilidad de enriquecer los contenidos educativos 

a través de la propia acción. 

Provocar en los padres de familia por medio de las dinámicas 

empleadas en cada sesión, el deseo de ser verdaderos educadores, por 

medio de su actuar, pensar dialogar, reflexionar, etc. debe constituirse en 

la consigna principal en la realización del POEPF. 
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Por otro lado, si bien es cierto que los contenidos de la educación 

familiar llevan consigo una enorme carga de valores y valoraciones que 

son diffcilies de clasificarse como buenos, regulares y malos, pues cada 

familia posee sus propias convicciones al respecto, entonces se hace 

conveniente plantear a los padres una serie de opciones en relación a la 

educación de los hijos, para que sean ellos quienes decidan las normas, 

reglas y valores que consideran más adecuados para practicarlos en su 

cotidianidad. 

Los contenidos pues, deben manejarse de tal manera que los 

padrestengan la posibilidad real de dar a conocer sus experiencias y 

compartir conocimientos de manera interdireccional rompiendo con el 

esquema unidireccional. 

Se sugiere también que los padres asten enterados de los 

objetivos planteados para cada sesión, pues en la medida en que los 

conozcan podrán convertirse en copartlcipes para el logro de los mismos, 

asi pues, las evaluaciones en cada reunión, deben convertirse en un 

momento de análisis y expresión para programar la siguiente actividad. 

Con relación a las multiplicadoras-coordinadoras del POEPF en 

cada zona escolar, observe la conveniencia de que se les proporcione el 

tiempo suficiente para el asesoramiento, observación y valoración de las 

actividades que el programa requiere en cada uno de los jardines de 

ninos, por lo que un primer paso en esta encomienda seria desligarlas de 

sus obligaciones como mestras con grupo. 
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Estas medidas implican una fuerte carga de trabajo comprometido, 

por lo que la convicción de las educadoras en la realización da este 

programa debe ser un punto que las autoridades tendrán que considerar, 

puesto que la inclusión masificada de las educadoras que brindan sus 

servicios al Estado, dentro de la Instrumentación del POEPF, por mero 

requislsto, deja de lado la riqueza que este programa pudiera aportar en 

la educación de los nil\os, los padres y los maestros que se ven 

involucrados en este proceso. Y al respecto se hace interesante plantear 

a las autoridades de la dirección general de educación preescolar, la 

siguiete pregunta: ¿Hasta donde es importante para este sector 

educativo la elevación cuantitativa del uso de sus programas y hasta 

donde lo es el incremento de calidad en el desarrollo de un programa?. 
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CONCLUSIONES 

Siempre tuve presente como objeto de estudio para abordar en mi trabajo 

de tesis, el Programa de orientación educativa para padres de familia, esta 

preferencia, sin embargo este interés no estaba marcado por el azar; diez años 

de trabajo con este instrumento me ofrecfan cierta "seguridad sobre su 

conocimiento". Ahora, después de fa realización de este trabajo puedo darme 

cuenta de que el manejar cierto instrumento no nos brinda todos aquellos 

elementos necesarios para realizar una valoración total o absoluta de un hecho 

pedagógico y muy particularmente, en este caso, de un programa educativo. 

Si bien es cierto que no puede negarse el valor de la experiencia como 

una fuente valiosa de saber, también es necesario que el quehacer pedagógico 

trascienda este nivel y considere una serle de elementos de análisis que 

permitan poseer una panóramica más amplia de un programa. Una panorámica 

que nos situe más allá de su práctica didáctica y que nos brinde los elementos 

necesarios para tratar de descubrir sus particularidades en un contexto social 

más amplio, desde el cual se haga más entendible. Para situarnos en el punto 

de observación, que nos haga posible realizar este tipo de lectura, se requieren 

abordar diversas perspectivas, que nos posibiliten una variedad de miradas 

frente a un hecho pedagógico, con la finalidad de poseer un conocimiento más 

vasto sobre el mismo. 

Como ya lo señalé, en la realización de este análisis, fa manera en que 

habrfa de abordarse el programa educativo elegido, se logró determinar 
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después de una serie de búsquedas sobre estudios y teorlas que hablaban al 

respecto. 

La necesidad de historizar todo hecho educativo fue una de ellas, frente a 

la convicción de que al hacerlo de esta manera se estan considerando 

diferentes dimensiones de el programa entendido como un hecho pedagógico 

que va mas alié de este nivel, se llega a la conclusión de que un estudio 

multidimensional o multireferenciado puede brindar esta posibilidad. 

El estudio multireferenciado, brinda la posibilidad de comprender mas 

organicamente los precedentes y posibilidades del suceso educativo abordado, 

es decir, bajo las apreciaciónes de varios autores en torno a lo que hay que ver 

sobre un hecho social nos permitimos ir observando lo que cada cual considera 

digno de observarse y así se va logrando la posibilidad de entender de manera 

mas amplia el fenómeno generador, determinante, y limitante de una practica 

social determinada. 

Un estudio multireferenciado, nos permite distinguir que un programa 

como hecho pedagógico, esta sustentado por una serie de factores educativos 

que lo anteceden y que posibilitan su existencia. En la conveniencia de hacer 

más explicita esta afirmación, es pertinente retomar lo que se entiende por "lo 

educativo" y "lo pedagógico"; así pues, lo educativo esta constituido por un 

hecho o conjunto de hechos, que no siempre son concientes y organizados, un 

hecho educativo, brota, aunque no lo produzcamos o no nos demos cuenta de 

ello, mientras que lo pedagógico siempre lleva implicita une teorla o practica, 

por lo que se puede decir que es un sistema educativo organizado, que trae en 
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su interior cierta metodologfa, asi pues, lo pedagógico organiza y racionaliza 

procesos educativos. 

Por otra parte, el estudio multireferenciado frente a la expresión de un 

programa pedagógico, requiere de abordar diferentes ángulos, como el 

filosófico, polltico, ideológico, pedagógico y educativo propiamente dicho, con el 

objeto de reconocer el escenario donde el programa se desarrolla, y expresa en 

manera explicita o impHcita una idea da hombre, de sociedad y en el caso 

especifico de este programa de orientación a padres, una idea de escuela y de 

familia. 

Todas estas consideraciones nos llevan a asumir la idea de que ningún 

programa surge por generación espontanea. 

De ahl que las evaluaciones de escritorio, realizadas fuera de todo 

contexto práctico y teórico, que solamente se enfocan a la apreciación de los 

alcances cuantitativos de un programa, sean carentes de la información 

suficiente y necesaria para la formación de criterios sobre los alcances 

pedagógicos o educativos de éste, cuando se deja de lado el reconocimiento de 

los elementos que interactuan para hacer factible un proyecto, dentro de un 

contexto real y donde la dialéctica que éstos presentan trascienden lo estimado 

en el programa como documento (papel impreso). 

Conjugar la experiencia con ciertos conocimientos interdisciplinarios y 

otros más, propios del campo de lo pedagógico, permite "entande~· qué es lo 

que pasa en cada uno de los momentos por los que va deslizándose un 

programa y consecuentemente, nos lleva al reconocimiento de las viscisitudes y 
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posibilidades por las que éste pasó, esta pasando o puede pasar, lo cual nos 

permite reconocer las dinámicas que se generan en con y dentro de un campo 

para viabillzarlo. 

En el caso especifico del POEPF, el estudio multidimensional nos permite 

llegar a la conclusión de que los acontecimientos derivando de 1968 en cuanto 

a la concepción cultural y específicamente en cuanto a las necesidades de 

legitimación de la autoridad, no pueden considerarse suficientes para su 

establecimlento, asi como tampoco puede considerarse que sea un programa 

educativo emanado en y por la Educación Preescolar o por las educadoras, lo 

más pertinente, después de todas las consideraciones hechas a lo largo de este 

trabajo, sarfa setlalar que, en la conjunción de una serie de factores 

coincidentes en un tiempo y un espacio determinados, dentro de una escenario 

socio-cultural, es donde se localizan los elementos coyunturales para la 

factibilizaclón del POEPF. 

Esta mirada multireferenciada SQbre el POEPF, no pretende convertirse 

en una mirada exclusiva o totalizante, por el contrario, trata de abrir nuevas 

perspectivas para el estudio del mismo y de la orientación familiar, asi como 

para la comprensión del campo generado por ésta dentro de la educación 

preescolar. 

Movida por este interés, me permito señalar algunas cuestiones que 

pudieran considerarse para la realización de estudios posteriores. 

Si bien es cierto, que existe un discurSQ pedagógico, en el que el sistema 

educativo encuentra sustento para viabilizar los planteamientos del POEPF, la 
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práctica cotidiana en la que éste va deslizándose muestra aún persistencias 

sobre la forma pedagógica bajo la cual fueron instruidas las personas que se 

van a var involucradas en el proceso que plantea este programa, por lo que es 

común observar como, a pesar de los planteamientos pedagógicos que se 

manejan sobre la relación entre teorla y práctica e incluso sobre los manejados 

por el actual programa de educación preescolar, en cuanto a la libertad y 

manera de manejar al grupo, entran en juego una serie de aprendizajes que el 

decante lleva introyectados desde su formación tradicional, y que interactuan 

dentro de la práctica pedagógica del POEPF. Por lo que resultó común observar 

en las sesiones con padres de familia, que el papel de éstos la meyorla de las 

vacas, fué pasivo y receptivo, ya que, la institución escolar a través de sus 

educadoras, no permite la retroalimentación, no permite el enriquecimiento y la 

aportación de ideas de los padres a la labor educativa que ellas realizan. Y asi 

observamos cómo a pesar de que en su discurso maneja ideas sobre la 

necesidad de combinar teoría y práctica para lograr un mejor conocimiento, 

siguen persistiendo de alguna manera las ideas de omnipotencia del decante, 

por lo que se presenta la necesidad de realizar análisis posteriores sobre la 

relación que guardan en la práctica de un programa, las realidades y los 

discursos pedagógicos, con la finalidad de llegar a conocer sus influencias 

educativas, as! como, la ruptura y continuidad de las concepciones socio

culturales en torno a la escuela. 

Por otra parte, en este trabajo se expusieron, en forma predominante, 

opiniones y concepiones de las educadoras, quedando abierto un espacio muy 

importante por trabajar: las ideas y actitudes de los padres de familia en tomo al 

POEPF, ya que las ideas rescatadas a través de las evaluaciones recopiladas a 

lo largo de las visitas a seguimienlo, no nos brindaron la posibilidad de 
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encontrar una postura concreta y vivencia! de los padres, en torno a la 

necesidad y acierto de recibir orientación familiar, pues a pesar de que en forma 

general sus opiniones coincidieron en sei\alar que el programa es bueno, que 

les ayuda a conocer mejor a sus hijos, que gracias a él puedfan obtener mejores 

tips para la educación de los pequel'los, serla conveniente, conocer las 

implicaciones que puede tener la orientación familiar dentro de la dinámica 

familiar. Se tratarla pues de realizar estudios postariores sobra la •penetración' 

o el"valor" que puede tener la orientación familiar dentro de la dinámica de las 

familia, planteándose preguntas para averiguar hasta dónde es posible la 

transformación de tos patrones culturales de los padres, empezando por el trazo 

de interrogantes sobre las causas escenciales de la conducta de los padres y 

as/ averiguar si ¿Podrfan tos padres mediante un acto voluntario y consciente 

modificar sus patrones culturales tras haber recibido infDrmación nueva? y 

¿Como pueden enjuiciarse aquellos procedimientos educativos aplicados por los 

padres, que no apetan·at conocimiento pedagógico ni a la voluntad deliberada?. 

Se pmtende pues, a través de estas preguntas, conocer por un lado, la manera 

en que las sesiones inffuyen en el ejercicio de la paternidad, y por otro se 

tratarla de cuestionar a aquellas personas involucradas en la orientación a 

padres de familia, sobm la imporlancia que tiene et converlir e: Ja orientación 

famiHar en una acción educativa no negligente y cuestionada, que permita Ja 

raffexlón sobre sus implicaciones. 
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