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RESUMEN 

£t presente wabajo tiene como objetivo observar fa influencia de algunas caracteristicas 

socioecondmicas sobre el control y la vigilancia paterna. Se trabajo con una muestra de 626 

familias, a las que se les habia aplicado una encuesta de datos sociodemograficos, 

previamente estandarizada, requisito para el nuevo ingreso de sus hijos a primaria y 

preescolar. Se hizo un anilisis y cruzamiento de fos datos obtenidos, encontréndose que Jas 

familias de distinto nivel socioeconémico, definido este por los afios de educacién y el nivel 

ocupacional, presentaban diferencias en los casos de mayor escolaridad, donde los padres 

asumian fas mayores responsabilidades y vigilaban mas cercanamente el desempefio de sus 

hijos, mientras que los de menor educacién tendian a repartirlo entre mas personas, aunque 

sin dejar de vigilar al nifto. Se concluye que la tendencia a controlar, va més alla de la sola 

influencia de los factores socioeconémicos y en un momento dado se conforma posiblemente 

a través de los discursos de poder y la vigilancia de estos a través de las instituciones.



INTRODUCCION 

Este trabajo trata sobre Padres, Madres, Hijos e Hijas; es decir sobre la familia y su 

disciplina; trata de como a través de una encuesta es postble obtener informacién respecto del modo 

de vida de algunas familias, y de [a vigilancia y el control sobre los padres y sus hijos. En otras 

palabras, este trabajo contribuye a la vigilancia y control {en términos de Foucault} de Ja famitia por 

parte de los psicélogos y aporta elementos para que los padres ejerzan una vigilancia y un control 

sobre fos infames. Asi famitia e tnfancia quedan bajo la lupa del psicélogo. 

Al hablar de control y vigilancia, uno retoma inmediatamente aquellas situaciones en las 

cuales el individuo tiene poca libertad de accién y todos sus movimientos son observados de alguna 

manera. con el fin de que no se aparte de una norma preestablecida. Lo anterior no solo se refiere a 

un momento extremo, sino que se introduce a fa vida cotidiana a través de fo que se ha aprendido en 

la infancia como fos valores deseables def nifio; la obediencia y ta moral. 

$i se busca la definicin de control se encuentra lo siguiente: Comprobacién, inspeccién // 

Examen. critica / Dominio, supremacia // Lugar donde se controla // Dispositivo para hacer 

tuncionar o comprobar ef funcionamiento de una maquina.{Garcta-Pelayo y Gross, 1989), Por otro 

lado, la palabra vigilancia significa, tal como esta en el diccionario: Cuidado atento, accién de velar, 

H Servicio para vigilar. (Garcia-Pelayo y Gross, 1989} 

Como se puede observar ambas palabras se refieren a acciones de unos sobre las 

actividades o actitudes de otros, que se orientan a verificar que los acontecimientos vayan 

marchando correctamente. Esto en si, nos remite a un cierto orden, a una forma de comportamiento 

especifico, orientado hacia un fin dado de antemano que necesariamente debe cumplirse. 

Por tanto, al abordar el tema, se pretende visualizarlo no solo a través de lo que los 

investigadores actuales han descubierto acerca det nifio, en los diferentes estudios psicolégicos que 

se han venido realizando en las Gltimas décadas, sino que, considerando trabajos de otras 

disciplinas, tales como la Historia y ta Sociologia, se ha buscado conformar a visién de lo que es el 

control y fa vigilancia en forma integral y completa; debido principalmente a que no podemos 

olvidar que el ser humano forma parte de una sociedad, ta cual se mueve a través de un entorno 

social e histérico, que influye el desarrollo del individuo; explicando tal vez, posturas o tendencias 

en [a psicologia que podrian explicar las razones def control y la vigilancia, desde la mas temprana 

infancia del ser humano. Finalmente observareros nuestra postura como psicdlogos, sobre lo que se



considera ahora como el estudio del desarrollo infantil y sus diferentes vertientes ¢ influencias. Y 

como a la par que existen tendencias de homogeneizacién del concepte de "nifio", de fo que debe 

de hacer y de fos métodos para encauzarlo cuando presente patrones desviados; se encuentran 

también posturas opuestas a dicha concepcién y que buscan explicar el desarrollo de forma mas 

compleja, debido a {as miltiptes influencias que recibe el individuo. Y donde evidentemente, los 

aspectos de control y vigilancia, hacia ef interior de fas investigaciones, permea una gran cantidad 

de trabajos. 

Lo anterior nos confronta con e} papel que tiene la historia hacia el interior de las 

percepciones del individuo. EI ambiente fisico se combina con la creencias de los pobladores y es 

influido por aquellos individues que detentert el poder; de tal forma que a medida que nuevos 

individuos se incorporan o nacen dentro de la comunidad reciben y seplican los valores aprendidos, 

De hecho cuando en el primer capitulo se retoman la visién de Ariés y de Foucault, es con el fin de 

enmarcar un aspecto que aun cuando compete a {a psicologia, se ha estado jugando a Je largo de 

toda la historia de la humanidad, y que tiene que ver con el control y ta vigilancia coma apoyo para 

mantener el poder. De hecho con Foucault ef poder el control y la vigilancia son instancias 

histéricas posibles de sastrear y de ubicar sus transformaciones, su institucionalizacién, su 

subjetivacion. 

En ef trabajo se buscaba definir cémo el control de los padres sobre sus hijos podia ser 

influido por fos aspectos sociceconémicos, fo cual implicaba cierta dificultad, ya que de alguna 

manera el individuo maneja ideas preconcebidas acerca de aquello que debiera ser "normal". y 

evidentemente esto podsia hacer que el trabajo fuese tendencioso. Por eso en el segundo capitulo se 

tetomaron diferentes aspectos de las teorias psicolégicas, trabajandose tanto !a bisqueda del 

conocimiento, como ef tema de la prescripcién, debido a que fa psicofogfa enfrenta at individua 

buscando conoceslo, pero también intenta ligarlo a una cierta mormalidad. Estas posturas 

proporcionan en acasiones respuestas que tienen impactos diversas en la sociedad, por lo que es 

necesario separartas. Y en el tercer capitulo se buscé describir diferentes investigaciones sonre fos 

padres, fos hijos y caracteristicas socioeconémicas con el fin de observar que era to que se habia 

encontrado y tratar de comparat lo observado con el presente trabajo, con el fin de clarificarto. 

De todo lo anterior el actor principal fue la familia, come institucion y grupo de individuos, 

pero principalmente, como replicadora de los valores del grupo errel poder. 

Hablar acerca de Ja familia nos fleva en primer lugar a una explicacién general. Todos los 

seres humanos requieren los unos de los otros para flevar a cabo su desarrollo debuio a que se



enirentan a una serie de necesidades que en la mayor parte de las ocasrones requieren la 

colaboracin de varios sujetos para conseguir una satisfaccién adecuada. Sin embargo dado que 

cada individuo tiene diversos intereses. era necesario regular y priorizar aquellas que reporten 

beneficios al grueso de la comunidad. De esta manera se crearon las instituciones, Jas cuales 

servirian para distinguir !as necesidades prioritarias y evaluar los recursos existentes. Se define 

entonces como institucién a aquello que conforma la sociedad con el fin de atender los problemas y 

necesidades que tenga ta comunidad ent forma reguiada y equitativa. (Lefiero, 1976) Aunque sin 

olvidar el peso histérico de la institucién, ya que a través del tiempo las instituciones han adecuado 

sus {unciones a los intereses de los grupos que estén en el poder, lo cual analizaremos en el primer 

capitulo. 

De acuerdo a Lefiero (1976) la familia constituye un grupo primario, en donde la 

intetrelacién social se da en forma espontinea de acuerdo a la conexién que existe entre sus 

integrantes proveniente de un vinculo comtn. Institucionalmente hablando la familia posee cinco 

funciones principales: 

a} Regulacién de las relaciones sexuales. 

b) Econémica. 

c) Reproductora. 

d) Educativa y socializadora. 

¢) Afectiva, 

Las anteriores funciones en cierta forma son generales, nos remiten hacia lo que {a familia 

ha venido haciendo al paso del tiempo. Sin embargo hay que rescatar la variabilidad que existe entre 

las funciones. Ninguna de ellas es estética, cada una va depender de las condiciones er que se 

desarroile ja familia, el ambiente social, fa idcotogfa predominante, ta forma de ver la vida. No 

podriamos cerrar el circuto familiar en una serie de indicaciones: exigencias y funciones, porque la 

familia misma es cambiante y se mueve en un continuo de tiempo, que va privilegiando una funcién 

sobre otra, y que ademas es controlada por los intereses del grupo en el poder. 

De hecho en la actualidad tas familias son de tipo conyugal o nuclear, preferentemente, y 

consanguineo, habiendo en ocasiones formaciones mixtas. Esto nos hace pensar en como esta 

  

constituida Ja familia idealmente: conformada por una pareja, los hijos que se procreen al interior de 

la relacién, viviendo juntos bajo el mismo techo, separados de otros individuos y con el dominio de 

su vida al interior del hogar. La realidad es muy diferente, puesto que tas familias se combinan en 

patrones consanguineos y nucleares, nucleares que siguen dependiendo de Ja familia extensa o



Oucleares que se transiorman al paso del tiempo en familias consanguineas. Asimismo ta familia 
entrenta diversos modos de relacién dependiendo de su ambiente, clase social, su comunidad etc. ¥ 
esto nos leva a pensar el tipo de control y vigilancia que pueden ejercer los padres sobre sus hijos. 
5i pensamos en fa famitia consanguinea, las creencias y figuras de autoridad para el infante pueden 
ser muchas, la vigilancia no solo se encuentra en el padre y la madre, sino en las abuelos, tos y 
Parientes, Si se piensa en el estilo de comunidad, estas pueden ser cerradas 0 abtertas, y en el primer 
caso el nifio esta bajo el esctutinio de vecinos u otros miembros del Srupo extenso; si la comunidad 
es abierta, el nifio entonces enfrenta a sus padres. 

Lefiero sefiala también que incluso en fos diferentes estitos de matrimonio {a distribucién de 
Papeles y la vigilancia que esto conlleve va a ser diferente. Esto es, en el caso de ta familia 
tradicional, en donde solo el hombre trabaje y la mujer sea dependiente, el papel de control, queda 
en manos de Ja madre; en cambio esto seria distinto en un matrimonio como unidad integrada 
cerrada, en donde la igualdad en cuanto autoridad, implica una vigilancia repartida, y en el caso del 
matrimonio igualitario abierto, como esta privilegiado el desarrollo individual de los cényuges, la 
vigilancia podria ser més relajada. 

Por otra parte [a relacién de acuerdo a edad nos presenta dos patrones de crianza distintos, 
Por un lado se encuentra el modelo autoritario, que espera la sumisién de los menores, y en donde e! 
jefe de la familia tiene la Gltima palabra. Y por otra parte e] modelo paternalista donde se trata de 
forma amable a los integrantes, bajo el presupuesto que no son capaces de dirigirse de forma 
independiente, 

Esto nos deja un panorama en el que pudiéramos delimitar un abanico de posibilidades que 
fo serian definitivas. Por un lado podtamos decir lo que seria ideal en el caso de ta farnilia, pero por 
otro no hay que dejar de considerar la variabilidad, aun dentro de la familia mexicana, y en donde el 
conocimiento de como se controlo debiera ser fa meta central. 

Asimisma el estilo de relacionarse de acuerdo al sexo, como mencionan Chiu Fong y 
Vazquez Torres (1990) al explicar que fa diferenciacién sexual tiene un papel principal ya que a 
traves dei tiempo fas funciones humanas eran diferentes de acuerdo al sexo y dichas diferencias 

generan ademas un cambio hacia el interior de la practica de la sexualidad siendo el hombre 
privilegiado. en detrimento de la mujer que ocupa un fugar secundario lo cual redunda en una vision 
caracteristica de cada sexo, en donde pareciera que uno tiene mas-valor que el otro.



Lo anterior necesariamente iniluye hacia el interior de ja concepcion tamiliar, ya que el 

modelo genérico de todo infante esta en sus padres v al mismo trempo ta relacion de pareja de la 

que toma el modelo se manifiesta en la relacién de sus padres. 

La familia es entonces un mundo complejo, ia valores que en ella se gestan obedecen a 

lactores cullurales tales come la concepcton del mundo o [a religion; la percepcién que tengan de la 

sexualidad: la forma en que ejerzan su autoridad o bien los cambios culturafes que sean asimilados 

en el transcurso de ta existencia. Pero sobre todo como se sea intluida por ef grupo dominante que 

dirige las metas y necesidades de la comunidad. 

Y son estas iamilias asi observadas las que se convierten en la meta de este reporte, en 

donde a través de una encuesta amplia se exploraron diferentes actividades v datos que nos 

mostraron un dibujo de lo que seria ta familia “normal” de nuestra muestra, adecuada tal vez a lo que 

se decia anteriormente. Ja cual eslaria ademas muy relacionada con los discursos de poder que se 

revisaron a Jo largo de todos los capitulos v que nos muestran una tendencia a controlar y vigilar, 

pero no solo de los padres. sino también de otras institucrones. 

El trabajo queda abierto, aun de la encuesta se pueden obtener mas datos para observar 

Vineas diferentes sobre ef control y Ja disciptina, pero en cierto modo los resultados nos brindaron 

una forma de conocer aspectos de la familia, que no se relaciona con prescripciones.



CAPITULO 1 

EL PROCESO DE DISCIPLINARIZACION 

La disciphna como tal, tiene una historicidad desde el punto de vista de Foucault, en la cual dos 

instiluciones ejemplifican muy bien lo que socialmente hablando se espera de Jos individuos: el Ejercito y 

la Escuela. 

Estas instituciones muestran, de mancra concreta, ef proceso de disciplinarizacién ai cual estamos 

sometidos socialmente, es decir son ejemplos de la manera en como nos convertimos en sujetos 

representantes de una sociedad. Lo anterior se ve reflejado desde detalles tan sencillos, como los 

requerimientos en cuanto a documentos de idemificaci6n que se solicitan en cualquier tramite legal; hasta 

los sistemas electrénicos mas sofisticados con los que cuentan fos bancos o las grandes empresas para 

protegerse de robos de bienes o informacién. El control permea fas constantes interacciones entre el 

género humano, que se muestra sumamente desconftado de cualquier tipo de movimiento que realice ef 

otro. 

€! punto central en ef estudio del contro] es aquel en donde ef individuo va tomando conciencia 

de las diferentes actitudes y comportamientos orientados hacia el autocontrol y fa vigilancia personal, 

ademas dei concepto mas general que tendria que asumir en su desempefio social, en donde las 

instituciones anteriores flegan hacia el interior de fa familia, a través de los padres. 

1.1 £1 Proceso de Disciplinarizaci6n 

1.1.1 Ef desarrollo de [a vigilancia La légica del Castigo 

En su libro "Vigilar y Castigar" (1990) Foucault relata como es que ha habido una transformacién 

en la forma de impartir justicia y controlar a la sociedad. Todavia a principios del sigto XVIII el suplicio era 

la forma habitual de corregir las transgresiones. Si alguien tenia una falta muy grave la muerte era ef 

método por el cual a fa vez que se castigaba se ponfa ejemplo a la multitud. Los folletines que circulaban 

en la época y que hablaban de ei sacrificie de algan condenado, a la vez que eran descriptivos, 

intentaban escandalizar, mover a no imitar, El castigo en la forma del suplicio tenia la misién, a la vez de 

destruir, de aconsejar. Aconsejar a fa multitud que no obrase asi, que no se atreviera a transgredir fas leyes 

y las normas, pues su castigo seria grande. Y que mejor ejemplo que observar a los culpables perecer por 

el crimen cometido. Al mismo tiempo era [a forma en que ef rey, la iglesia, la autoridad, despliegue su 

poder infinito sobre fa humanidad de} culpable. Sin embargo tiempo después el suplicio es eliminado: 

*A fines det siglo XVi, y en los comienzos def XIX, a pesar de unos grandes resplandores, la 

sombria fiesta punitiva est extinguiéndose...EI castigo ha cesado poce a poco de ser teatro. Y 

 



todo lo que podia ilevar consigo de espectaculo se encontrara en adelante atectado de un 

indice negativo..." (pag. 16) 

El suplicio pierde su dignidad, en lugar de ensefiar a la multitud a ser respetuosa de ta ley, Ja hace 

considerar al ajusticiado como un martir y a los jueces y al verdugo come asesinos. £1 impartir el castigo 

se convierte en un acto poco honesto, que generaba tensién y revueltas en la multitud que observaba. 

Se busca entonces un medio distinto para organizar y castigar a los transgresores de las feyes. Ya 

no actuar sobre ef cuerpo del culpable; sino reorganizar }a imparticién de la justicia, que esta pueda 

manejar de forma mas adecuada el castigo, sin caer en el tormento, en Ja injusticia. Buscar reformar en 

lugar de destruir, Que se conozca el crimen, y todos sepan quien lo cometis, se le sefiale pdblicamente y 

se sienta culpable de su falla. Para eso se instauré el trabajo forzado, tos trajes llamativos, la exhibicion 

pablica, con el fin de controlar y modificar. Cambiar a través del trabajo y de la vergiienza. 

Pero eso no era lo tinico, habria que buscar una mejor forma. Un estilo en el cual, no se tuviera 

que actuar sobre e! cuerpo hasta que este hubjese cometido la falta, sino que se le pudiera moldear. Ya no 

era el esperar a que cometiera un crimen, sino tratar de que el individuo se modelara de tat forma que su 

comportamiento fuera intachable desde el inicio. ¥ a aquellos pobres desventurados que se equivecaran, 

la misi6n era corregirlos. encauzarlos por el camino del bien; corregirlos para que se convirtieran en seres 

de provecho. 

Ei ejemplo de estas nuevas estrategias comenzo a aparecer no solamente en la imparticion de 

justicia, sino también en otros Ambitos, en los que se pudiera contar con los hombres desde pequefios, 

para llevarlos por el camino del bien. 

Una de estas alternativas la constituia la milicia. En ella se buscaba transformar al individuo. No 

solo debia ser diestro en el manejo de las armas y la defensa, sino que ademas debia controlar su cuerpo, 

el cual debia seguir un ritmo preciso, exacto. Por eso se consideraba que los reclutas tendrian que ingresar 

desde pequefios, con el fin de aprender desde la més tiema infancia y al mismo tiempo, evitar malas 

costumbres, Los castigos a fas desviaciones en ef comportamiento se constituian a partir de rangos. Pero 

quien Jo deseara y se aplicara, podria llegar al nivel mas alto; mientras que si ef bueno se descuidaba se 

arriesgaba a caer en desgracia. Ya no era la figura de autoridad la que sefialaba, sino que en el mismo 

sujeto se depositaba el paso de esa regulacién. 

¥ esto no es ajeno a fa vida cotidiana actual. De hecho otro de los aspectos que sefiala Foucault, 

es Ja vida escolar y como es que el estudiante también ascendia o bajaba rangos, Si era obediente, tendria 

su recompensa y si fallaba se atenia a fas consecuencias. 

Pero esto no era suficiente, era necesario también fa creacién de estrategias que permitieran 

detentar el poder, quiza de una forma mis eficiente y mas sitenciosa. Es entonces que surgen la vigilancia,



la sancion normalizadora y el examen. Y cada una de ellas nos permite observar desde una éptica 

difereme, el papel que tienen en ef desarsoilo del control en el infante. 

Sobre la vigilancia Foucault explica:€l ejercicio de ia disciplina supone un dispositive que 

coacciona por el juego de fa mirada; un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos 

de poder y donde, de rechazo, los medios de coercién hacen claramente visibles aquellos sobre quienes 

se aplican.“pag. 175) La mirada siempre ha tenido un papel importante en el desarrollo de todo ser 

humano; de hecho, la gran mayoria de los individues reciben fa mayor parte de los conocimientos a través 

de los ojos. 

De cierta manera en el suplicio y en el castigo, el ejercicio del control, también se hacia por 

medio de la vista. Pero este medio adolecia de fallas, puesto que en realidad dejaba en libertad al 

individuo a interpretar la forma de actuar def culpable y quedaba fibre del poder de 1a auloridad. Era 

necesario otro estilo y el cambio de papeles en la vigilancia hacia posible esto. En Lugar de que los otros 

observaran, serian observades, vigilados en ambientes controlados, de forma tal que un aparato 

impresionante se erigitia alrededor del preso, del soldado, y del escolar. 

inspeccionar, revisar, observar, fueron medidas empleadas con {os individuos desde muy 

temprano en su desarrollo con el fin de detectar cualquier desviaci6n a la norma. Es entonces cuando el 

nifie no posee las mismas libertades de movimiento que antes poseia, y se habla de cuidarlo, de no 

permitirle amistad con gente despreciable y sobre todo, que desde muy pequefio aprenda lo correcto. En 

las escuelas se implemenian vigilantes dentro de fa misma clase, ef alumno era entonces a la vez que 

vigilado, vigilante. El objetivo de esto era que el grupo se dirigiera por el camino recto, sin fallas ni dudas. 

La arquitectura de los internados, de las prisiones, de los colegios militares, era disefiada con el fin 

de no perder de vista a nadie, ni de dia ni de noche. Con el fin de seguir sus movimientos, ver que era lo 

que hacia y asi cuando ocurriera una desviacién poder reportarfa en ef momento preciso. Y era en este 

instante cuando la otra estrategia de la disciplina entraba en juego, a sanci6n normalizadora. 

Sobre esta, se dice que “...no ¢s sino un elemento de un sistema doble: gratificacién-sancién. Y es 

este sistema el que se vuelve operante en el proceso de encauzamiento de la conducta y de 

correcci6n..."(pag, 185) Toda falta tenia su castigo, pero la finalidad de este era ahora més sutil, ya que se 

jugaba en dos direcciones. La sanci6n era posible, cuando hubiera falta, pero si to que existia eta un 

comportamiente ejemplar, entonces se transformaba en premio, en ascenso. 

De este juego doble, no era tan factible evadirse, Todos tendrfan fas mismas opciones, todos 

conocerian las mismas reglas y se harian acreedores a los mismos castigos. Casligos que ya no se 

enivcarian a la falta grave, sino a fa falta mAs minima. Todo el comportamiento tendria que revisarse, para 

eso estaba {a vigilancia, y en cuanto hubiera Ia falta mas pequefia la sancién apareceria con el fin de
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corregir, encauzar, no permilir en suma fa falta desde antes que se generara. Premtando a su vez a los 

fieles seguidores del orden con condecoraciones. rangos o “mayores libertades". Implementada hace ya 

mucho tiempo. la sancién continua cumpliendo su misién en los hogares y particularmente en las 

escuelas, El nifio desde que ingresa aprende que tiene que andar con cuidado. Es vigilado y revisado. y las 

fallas que cometa son puestas a sancién: malas notas, sellos de mal comportamiento, limprar el salén o ef 

patio; y a su vez las estrellas, ¢l cuadro de honor, el ser jefe de grupo, se Constituyen Camo premios a su 

desempefio, a su no salida det orden establecido. 

ta sancién y ta vigilancia van juntas, pero para que el control sea mas correcto se requiere de una 

estrategia mas que vendria a corolar las anteriores, el examen, ef cual "...combina las técnicas de fa 

jerarquia que vigila y las de la sancién que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que 

permite calificar, clasificar y castigar. Estabfece sobre los individuos una visibilidad a través de fa cual se 

fos diferencia y se los sanciona® (pag. 189) El examen constituye la estrategia que engloba a las anteriores, 

no solo es necesario vigilar y corregir, sino también comprobar que el sujeto maneje jos conceptos 

correctos, cumpla con los lineamientos y esté enfocado en Ia direccion correcta. 

Y esto nos ubica en un lugar diferente, en ef que el poder ejercido, no tiene ya que ver con 

situaciones en donde se despliega un espectaculo, sino con mecanismos ocultos, reservados. Que no son 

tangibles, pero estan presentes. A partir de ahi el ejercicio de! poder sera mas sutil y al mismo tiempo mas 

eficiente, ya que se podra saber desde muy pronto cual individuo debera tener mas control, debera ser 

mas sancionado y cual premiado, para que sirva de ejemplo a los demas. 

La funcién es ahora normalizar, ya que para que el aparato de poder, pueda mantenerse y 

sustentarse, requiere de individuos leales, “normales", que sigan obedientemente las leyes y aquellos que 

se salgan, que eviten cumplir, que organicen desordenes; sobre esos hay que actuar. 

1.1.2 Los sujetos de Disciplina: los locos y fos pobres 

Tal vez dentro de este trabajo suene extrafia la inclusién de fa locura, pero es importante porque 

Alvarez-Uria (1983) tocaria un punto relevante dentro del presente trabajo. El discurso sobre el loco 

afectaria posteriormente la concepcién de la gente pobre y de alli a una definici6n y necesidad de 

vigilarla, protegerse de ella y por ende disciplinarla. En la época abarcada por Alvarez-Uria, hablar det 

foco era en un principio hablar del endemoniado y la autoridad que los castigaba era la Iglesia, sin 

embargo, por lo general, la gente que era objeto de ta persecucién de Ia inquisicién se haltaba en una 

situacién desventajosa, y para ta sociedad en evolucién, que estaba viviendo los cambios cientificos de! 

Renacimiento y fa llustracién, no era ya tan viable ef pensar en situaciones magicas, cuando los avances 

de la ciencia, caminaban hacia una definicion nueva.
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Ef inquisidor no tendria tanta credibilidad, y es aqui cuando entra en escena el médico, como un 

testigo mas lidedigno que puede proporcionar explicaciones mas clatas de los acontecimientos que se 

observan. Ef, que examina los cuerpos y expfica su funcionamiento comenzaba a apropiarse del saber 

sobre el ser humano. Y esto cambio totalmente fa 6ptica, de endemoniados, se pasa a los locos, seres que 

deberian estar bajo tutela, seres que si se rebelaban al orden establecido sin querer corregirse o cambiar, 

entonces ya no eran duefios de sus actos. Sobre estos, que no podian ser controlados, ni explicarse sur 

comportamiento; ef médico comenzé a actuar, primero explicando {fas posibles causas de dicho desorden 

en términos de enfermedad, Y después aplicarfa el remedio posible, ef aislamiento, 1a separacién, el 

intemamiento en lugares donde la vigifancia fuera extrema y al cuidado constante de los médicos, que se 

encargarian de evaluar sus progresos y dictaminar si habria una posibilidad de mejora. 

Porque el médico en su béisqueda de la explicaci6n del origen de la locura, diria que el loco 

procede de medios infimos. Y esto sobre todo por ef aumento de la pobreza, que se irla concentrando en 

fas ciudades; generando descontento que se manifestaba en atentados y crimenes hacia quienes 

detentaban el poder. Esto no podia ser, era necesario disciplinar por algin medio a través del cual 

controlar y mantener vigilada a aquella poblacién potencialmente peligrosa. ¥ el médico se constituia en 

sujeto idéneo para esta misi6n. Transformaria los hospicios en donde descansaban los pobres en {os 

actuales hospitales, apoyaénidose en una campaiia politica muy fuerte en contra de los vagabundos. 

Individuos desposefdos, alguna vez (tiles que ahora se dedicaban a wagar en bisqueda de fortuna, 

obtenida a través de la mendicidad. 

Es entonces que el discurso médica se afianza y busca entonces definir Ja situacién a través del 

cambio. Paulatinamente los hospitales, van evolucionando de visitas sencillas al enfermo, hacia una 

vigilancia total, las 24 horas del dia. Ya no solo es un médico sino varios e incluso un residente, que tevisa 

y controfa constantemente; revisando cuales son los enfermos eates de los que fingen. 

Mis adelante los locos tendrfan también un espacio definido en el manicomio, lugar de encierro y 

control constante en ef cual la Psiquiairfa adquiriria un valor preponderante, ya que comenzaria a 

determinar cuales serian las diferencias entre el individuo normal y aquef que habiendo perdido contacto 

con la realidad, esté en fa locura. Los alienistas, como se les ilam6 de inicio, eran médicos que 

comenzaron a decidir quien estaba bien y quien no, buscando ganar terreno, iniciancio por dar una 

explicaci6n a la criminalidad, luchando por definir cuando un criminal podria ser considerado criminal o 

loco. Creando taxonomias, buscaban definir cual era fa situacién del individuo normal y cuales eran fas 

caracteristicas del individuo loco, desde rasgos faciales, hasta situaciones de vida y estrata social, los 

alienistas buscaban definir y explicar. Sus principales ofensivas se dirigian hacia los juicios en los que
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teataban de definir sel seurads tama reepansabiilided is iva Le Wetiia, af es que ens Ub Critial cxasioral 3 

un criminal nato. Si correspondia a fa prisién o al manscomio. Vigilando y disciplinando. 

El desarrollo posterior de fa ciencia logro detimitar a 1a locura de la neurosis, una forma mas 

atenuada, en la que se podia fograr mejoria, y que curiosamente separaria a los locos peligrosos y 

crimmales que irian al manicomio, de Ia gente pudiente, con algunos “trastornos" que seria relerida a la 

clinica. Y con el advenimiento del Psicoanalisis la situacién dio un gito radical, ahora todos los individuos 

podian ser neuréticos, si no habian resuelto sus conflictos. De hecho Alvarez-Uria explica que at abordar 

Freud el complejo de Edipo, aun cuando este no se orente hacia a la antropologia criminal, el que esie 

sea una de sus bases es iranico ya que 

*...Los deseos de matar al padre, las pulsiones que incitan al crimen mas feroz y execrable -el 

parricidio- constituyen el origen de un conflicto que ha de resolverse por fa aceptacién de ta 

autoridad patema y la sublimaci6n de esas {im) pulsiones al crimen. De matar al padre se pasa 

asu re-conocimiento, a la aceptaci6n del orden y la ley." (pag. 222-223) 

Orientar, regular y vigilar al individuo; estar atento a sus cambios, recomendarle que los pobres 

son peligrosos y quien altera el orden es seguramente un loco. El individuo entonces tendria una 

perspectiva diferente. ya que ahora ademis de la vigilancia ya existente, el médico pasaria a ser un nuevo 

vigilante y regulador del orden de tos individuos donde *...De la monomanfa parricida y del criminal nato 

hemos pasado a una sociedad criminalizada, una sociedad patologizada que debe y tiene que ser 

tutelada." (pag. 223) No es entonces posible hablar de un ser normal, ya que todos los individuos son 

candidatos a criminales 0 locos, todos tienen que pasar revista anle el médico, todos tienen la posibilidad 

de dafiar. 

A la par que esto sucedia la imagen de! manicomio comenzaba a deteriorarse, no se podia hablar 

de una institucién que a todos remitia al oprobio y a la vergtienza; es entonces que surge el hospital 

psiquiatrico, como institucién alterna, dominada por el psiquiatra y dirigida a dar una atencién lo mas 

completa posible al enfermo asilado. 

Alvarez-Uria (1983), sefiala que a partir de ahi la importancia del aparato de salud ha ido en 

aumento, y se ha convertido en el vigilante de fa salud mental de todos los miembros de la comunidad. 

Debido 2 que su autoridad, basada en un rigor cientifico exacto puede asegurar el mantenimiento del 

osden para la sociedad. Y junto con esto, comenzaron a surgir nuevos vigilantes dela salud mental de los 

individuos, los enfermeros, los psic6logos y los trabajadores sociales. Y estos, ademas de encargarse de la 

sociedad de los adultos tienen sus funciones especificas en el manejo infantil, en algo que al respecto 

mencionan Ariés y Duby (1989) cuando explican como se fue gestando una especializacién mayor en los 

servicios sociales para proteccién a la infancia hablando particularmente de tas visitadoras sociales y de la 

creacién de servicios de salud. Dichas visitadoras tendrian encomendada ia visita a los hogares de fas
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lamilias, especialmente aqueltas de bajos recursos, que tuviesen nifios muy pequefios, con el fin de ayuder 

a la madre en los cuidados que el infante equeriese a través del entrenamiento en habilidades especificas 

y platicas de informacién. Pero ademas checando que los hogares contatan con los medios idéneos para 

el desarrolto del nifio, y reportando cualquier anomalia. 

La misma funcién se encomienda al servicio de salud, su personal tiene que vigilar la salud de la 

comunidad que fe corresponda, revisando que se hayan aplicado vacunas, contabilizando cuales son los 

problemas sanitarios mas frecuentes y atendiendo a aquellos individuos que cuenten con menos recursos, 

con el fin de vigilarlos, en cuanto a su salud personal y ef manejo que tengan de sus hijos. 

El nifio comienza entonces a ser visto como alguien protegido y por fo tanto, fa familia se 

convierte en un centro de trabajo, al que acuden diferentes instancias y sobre quien se discuten 

problematicas particulares, que pasan de ser privadas a pdblicas, con el fin de llevar a cabo un mejor 

control. Esto ha permitido conocer diversos aspectos del desarrollo que quizd antes no eran revisados y 

que ahora tienen un papel preponderante y nos ayudan a entender como ha evolucionado Ia visién que se 

tenia de las relaciones familiares. 

En el caso de los psicdlogos Rose (1990) explica que ellos con sus pruebas de inteligencia 

contribuirian a hacer ta vigilancia individualizada y a checar a aquellos otros individuos que en otro 

momento no eran considerados peligrosos: los débiles mentales, a los cuales se les comenz6 a ver como 

seres que no tenfan posibilidad e logro, enfermos, dados a todos los vicios y que ademas debian ser 

controlados para que no pudieran reproducirse. £s entonces que los nifios son también protegidos de otros 

nifios que no tenian sus mismas capacidad, previnienda ademas que hubjera ms de ellos. 

Rose explica que ta principal institucién que hablaba del "problema’ era la escuela, ya que en ella 

el control debia ser el mismo para todos los individuos, por lo que tenfa que mantener grupos homogéneos 

para poder adecuadamente a los nifios. Es entonces que primero el test de inteligencia y luego las escalas 

de desarrollo se empiearon ampliamente con el fin de controlar y vigilar mejor el desarrollo infantil. 

1.1.3 El papel del nivel sociveconémico 

Explicado lo anterior uno puede pensar diferentes posibilidades alrededor del control y la 

vigilancia infantil: primero se encuentra el hecho de que los padres son vigifados, no son los Gnicos que 

tienen poder respecto ai nifio, Desde que este nace, su familia ha pasado por distintos controles. la familia 

de origen de los integrantes de la pareja, la educacién recibida por los padres, fa vigilancia médica en el 

transcurso del embarazo, entre otros. Cuando el nifio ingresa al mundo sus primetos pasos estan 

supervisados, se espera de 1 un cierto tipo de desarrollo, por fo que tiene que acudir a un control médico 

periédico los primeros meses de vida, y cuando tiene la edad suficiente, el sistema escolar io toma bajo su 

tutela y entonces se tiene que apegar a fas tres estrategias que ya habfa mencionado Foucault, aunque
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ahora de manera explicita. Lo mas probable es que ya las hava conocido en el hogar, pero lo cierto «s que 

tanto sus padres como el nifio escolar se enirentan a [a vigitancia, fa sancién y el examen, continuamente. 

Tal vez esto patezca exagerado, pero es tan cotidiano, que uno tiende a perderlo de vista o a 

ignorarlo por completo. Ya es parte de la vida, no se le puede eludir y aun se le considera necesario. Uno 

esta habituado a la vigilancia jerarquica, a que se le sancione por determinadas Jaltas y a que se le 

examine de muchas formas. Muchas de las explicaciones a esto son perfectamente validas, pero no se 

debe olvidar las repercusiones posibles que conilevan en si mismas. 

Particutarmente con Alvarez-Usia, se descubre un aspecto, que hoy es tan comin que uno no se 

detiene a observarlo mas cuidadosamente y este es, la diferencia que existe entre los diferentes estratos 

sociales respecto al cuidado del nifio, De hecho fa mayor parte del aparato de vigilancia se dirige hacia 

este sector, en el rubro de Jos estratos bajos, ya que se considera que como no cuentan con recursos es 

mas probable que causen dafios irreversibles por su ignorancia. 

Es entonces que se crea una serie de ideas preconcebidas acerca de las clases pobres: si son 

peligrosas, si maltratan extremadamente a sus hijos, si no saben cuidar de forma adecuada, si necesitan 

que alguien mas les aconseje, si la mayorfa son familias uniparentales. Mientras que sobre fas clases altas 

se piensa que fos nifios son correctamente atendidos, dado que cuentan con Jos recursos idéneos. 

  

Creandose con esto una percepcién preconcebida de lo que son los padres de una clase u otra, y qui 

valorando de forma negativa a un cierto estrato. 

La vigilancia de la familia ha tenido una evolucién muy particular, Rose (1990) explica que en ef 

siglo XIX se observé en Europa {a aparicién de una cieria clase de miiios "peligrosos", nifios de Jos cuales la 

policia Hevaba un registro estricto de Ia familia y observaba la topografia moral, al percibir que la 

situaci6n no era Ja adecuada en muchas familias, las organizaciones vigilantes se dieron a la tarea de 

proclamar que las bases de una moral adecuada tenian que fomentarse en el hogar y desde la infancia 

temprana, apoyados por fa escuefa y otras instituciones. Asi el nifio aprendia habitos en el hogar, entre 

amigos y en las calles. 

Si no era correctamente educado, pasaba al reformatorio donde otra familia se encargaba de 

ifevarlo por ef camino recto, De ahi que comenzaron a estudiarse las relaciones familiares y observar si 

ahi se encontraba Ia clave de los problemas de criminalidad posteriores. La creacién de reformatorios 

obedecia a que los pequefios infractores no debian ser colocados en fas prisiones de adultos donde 

podrian corromperse. 

La vigilancia planteada sobre aquellos que estan mas desposefdos existe en realidad, se les 

considera como seres que no pueden controlar sus impulsos, que requieren una vigilancia mayor, capaces 

de cometer crimenes y que en muchos casos debieran ser erradicados.



1.2 LA INFANCIA, LOS PADRES Y LA ESCUELA : SU VIGILANCIA ° 

Retomando particularmente, aspectos de los métodos disciplinarios, tales como la vigilancia y el 

examen. que son empleados con regularidad hacia el interior de la escuela y ta familia. Ariés (1987) 

senala: 

*En la sociedad medieval, que tomamos como punto de partida, el sentimiento de ia infancia 

no existia, lo cual no significa que los nifios estuvieran descuidades, abandonados o fueran 

    

ith 
     
seencialmente al nifio det adulto, incluse joven |...) en cuanto al aliio fia pasarse sin la 

solicitud constante de su madre (...} pertenecia a Ja sociedad de los adultos y no se distinguia 

ya de ellos" (p.178, el subrayado es nuestro) 

#1 parrafo anterior bien puede explicar la idea central del trabajo de Ariés: esto es, que en la etapa 

previa a la Revolucién Francesa, no se concebia al individue como un ser que pasaba por distintas etapas 

bien definidas como las conocemos actualmente: infancia, adolescencia, juventud..., ya que no habia una 

conciencia tal como la concebimos en la actualidad sobre fo que era y de lo que era capaz un infanie; 

sine que habia una diferenciacién subjetiva, muy relativa. 

Y pareciera que fa madre no tenia el papel preponderante que le adjudicamos como ser ideal, que 

mereciera todo ef amor devocional de parte de fos hijos. Sino que, mas bien, !a mujer en tanto los 

generara cumpliria con su labor y a partir de alli su figura serta borrada para cuando el nifio ingresara a fa 

sociedad. 

EI punto inicial, sobre las etapas, Ariés lo trabaja en su analisis de las obras pictéricas llamadas 

“edades de la vida" en donde é! observa, que mas que la escala actual que conocemos, se muestra una 

ademas no era similar ni habla concordancia entre las distintas representaciones hechas asi: 

"Pata ef hombre de antafio esa, al contrario, fa continuidad inevitable, ciclica, a veces 

humoristica o melancélica de las edades de la vida; una continuidad inscrita en ei orden 

general y abstacto de las cosas, ms que en la experiencia real, pues pocos hombres tenian ef 

pfivilegio, en esas épocas de fortisima mortalidad, de atravesar todas las edades de fa 

vida (pig. 44) 
Pareciera que el objetivo era mostrar el ciclo de Ja vida del que todos fos individuos tomaban 

parte activa, pero donde no existia una etapa de por sf especial. De hecho en ef siglo XII las 

tepresentaciones pictéricas, principalmente religiosas, que existian sobre los nifios, {os mostraban como 

adulios en pequefio; inclusive el lenguaje era muy inespecifico respecto de lo que era considerado como 

nifio o adolescente, pot ejemplo, un “infante" tanto podia ser un nifto de 4 afios, como un hombre de 24, 

   



De aqui que estas representaciones de las edades de la vida mostraran incluso Jo que hoy amatiamos 

adolescentes como nifios o que las mismas edades fueran muy variadas en cuanto a cantidad y duracién, 

muy diferentes en cuanto a [a visién actual de etapas de la vida definidas por sucesos biolégicos. que aun 

cuando no eran ignorados no se consideraban en dichas representaciones. Mas bien en el hombre de 

aquella época se inscribia un sentir distinto en ef que los sucesos cotidianos podrian constituir 

acontecimientos. 

De hecho {fa edad de 7 afos constituia un paso importante en {a vida de todo individue. Alli se 

iniciaba el transito de ser el pequeito que necesitaba en todo a la madre, para pasar a formar parte de la 

sociedad adulta, entrando a fo que en esa época se consideraba como "la edad de la razén", en donde ya 

se le podian asignar diferentes tareas tales como, ir a otra casa y aprender a servir, o bien, entrar como 

aprendiz de un oficio. El nifio de 7 afios podia ser ya un elegible en fa vida social de la comunidad, y de 

hecho en casos de necesidad, cumplia las funciones del adulto, sobre todo en los casos de coronaciones 

de reyes a muy temprana edad. Pareciera que, debido a la brevedad de la vida, la sociedad se regia por 

No sz trataba del nifio actual, que sabe su edad y tiene derechos especitices por el 

  

hecho de ser nifio, sino un individuo perteneciente a la colectividad con algunos derechos y obligaciones, 

que aunque se consideraba sus dificultades a nivel fisico. esto no lo eximia det aprendizaje de tareas 

variadas que lo prepararian para su vida como adulto. 

Ariés observé como paulatinamente, comenzé6 a transformarse esa aparente indiferencia del siglo 

    Xill, en un interés por el nifio en si y la familia; y cay6 en cuenta, que [a figura del nifio, de ser una parte 

indiferenciada y de pronta entrada al mundo de los adultos, al paso del tiempo comenz6 a adquirir un 

lugar, apareciendo inicialmente como un ser a representar en grabados familiares, hasta llegar a ser el 

centro y Gnico actor de la escena representada. Si bien el nifio no era aparentemente muy importante para 

el entomo, en cierta medida si to era para sus familiares; quienes manifestaban un sentimiento especial 

cuando to perdian, ya sea porque tenfa que ser criado fuera, con una nodriza, que en ocasiones se 

nicas muy deterioradas, constituian 

  

encontraba en lugares distantes; o bien porque fas condiciones hi 

una fuente para la mortalidad infantil que ocurta adn antes de alcanzar la edad de la raz6n. Dicho en 

otras palabras, los padres resentian esta falta, con dofor, aunque el ambiente extemno, considerase estas 

actitudes, como superfluas e innecesarias. 

Lo anterior es apoyado por Pollock (1993), que si bien critica el trabajo de Ariés, lo apoya al 

retomar ef tiempo en que estos cambios se van gestando, asi ella considera que las actitudes de crianza a 

partir de el siglo XVI particularmente fas actitudes hacia los nifios de disciplina y control de parte de los 

padres estin muy apegadas a la idea actual que se tiene del nifio y como educarlo. 

Los siglos de una Iglesia universal y de una cultura intemacional no se prestaban a la 

expresin de la individualidad en ninguna de sus formas. Fueron el Renacimiento y fa Reforma



Giglo XV0, que trajeron consige la libertad de pensamiento y de conciencia, lo que allané el a 

camino a las autobiografias de toda indole..."(pig. 93). 

Por la razén anterior, sus fuentes son posteriores al Renacimiento y coincide con Ariés sefialando que la 

actitud de no reconocimiento a la infancia se transformarfa de particular a general a partir del siglo XIV 

con la aparicién de la costumbre del retrato del nifio individual ya sea vivo 0 muerto con lo cual se 

observaba una cierta trascendencia en la figura del nifto particular, mostrando entonces una cierta 

necesidad de llevar al nifio mas alla, ubicandolo como figura en un lugar especial. La caracteristica es que 

a mayor avance en el tiempo los padres de las muestras se expresaban mas sentimentalmente por la 

muerte de sus hijos, mostrando su dolor y angustia. Por tanto se podria pensar que el interés es cambiante 

asi como fas actitudes. 

Los anterior nos habla de una transformacién histérica, que nos permite detectar a el nifio como 

un ser ante en fa actuatidad, individuo que por una condicién dada por su edad requiere 

diferentes atenciones y cuenta con diversos derechos. Lo cual plantea algunos hechos en si mismos 

relevantes, tales como la aparicién de gran cantidad de obras y trabajos que versan sobre él. Vemos ahora 

un gran interés por lo que tiene que ser el nifio. Interés que se entrelaza con muchas variables que ahora 

no solo nos permiten pensar en el nifio como miembro comGn de fa sociedad, sino como un ser particular, 

especifico, que cuenta con fa familia y la escuela, en donde se desarrolla. Ya no es un ser cualquiera, es 

*E] Nifio", que requiere toda una serie de cuidados particulares y que se ha convertido en el objeto de 

estudio de varias disciplinas especialmente de 1a Psicologia. Requiriendo un tipo de control muy distinto 

dado su papel preponderante. 

En cuanto al punto de disciplina y control los resultados de Pollock, muestran algo muy 

interesante: la disciplina y el control, fueron en aumento al paso del tiempo. Una definicién de Ja 

disciptina aparece hasta el siglo XVI, la cual se fue transformando y cambiando con el paso del tiempo de 

acuerdo al comportamiento de fos padres, La vigilancia y ef castigo hacia ef nifio se fueron 

incrementando, particularmente en la primera mitad del siglo XIX, to cual indica que la disciplina es 

mucho més severa con el avance del tiempo que al principio de los siglos, 

De acuerdo a sus fuentes, los padres disciplinaban a sus hijos de forma similar a la que se emplea 

actualmente. Los castigaban y revisaban que cumplieran con sus tareas; Hama la atencién que los castigos 

empleados variaron al paso de! tiempo. Se emptearon azotes, golpes, regafios; en los primeros siglos que 

la autora analiza; y esto fue cambiando hacia un mayor control, con medidas tendientes a cambiar 

actitudes, ya sea en casos mas benignos con platicas o sermones; o con actitudes m4s drasticas como 

bafios de agua fria, o practicas en las que el nifio tenfa que renunciar a un bien que el deseaba en favor de 

otra persona pobre, lo cual tenia como fundamento hacer a la persona mas virtuosa. Pareciera que ef 

objetivo era controlar el mal comportamiento del nifio que surgiera en e} momento y posteriormente se
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buscaba llegar a regular sus actitudes e incluso tomar medidas preventivas con el fin de que no se saliera 

de la norma. Es curioso, pero las fuentes que hacen referencia a los castigos mas brutales son las 

autobiografias, en donde el propio individuo relata su situacién, a diferencia del diario, donde los padres 

escriben desde su Gptica. 

1.2.1 La Infancia y la Familia 

Junto con la idea cambiante de lo que seria el nifo, Ariés descubriria que la familia también 

tendrfa un cambio, una evolucién; que se interrelacionaria con fa actitud hacia el nifio y la orientaria 

hacia el papel que conocemos en {a actualidad, como rectora y organizadora del desempefio iniantil. 

Ariée (1987) cefiafa que la visién que existia robre lo que conocemos hoy como familia no era tal, 

sino que esta estaba dada por otros factores. De hecho fa vida familiar en 1a Edad Media era reprobada por 

la iglesia que consideraba que solo dentro de la vida def claustro, monasterio o en el sacerdocio se podia 

ser salvado, de acuerdo a fa creencia religiosa de que Gnicamente la vida célibe podia acceder a la 

perfeccién. Incluso el matrimonio no era considerado mas que una forma de quitar la caracteristica de 

pecado a la sexualidad; un requisite para regular un comportamiento vergonzoso. 

Por tanto a la familia no se le consideraba como procreadora, sino con una funcién Gnica: ef 

trabajo. De hecho {a familia inicia a aparecer primero en {as representaciones de las actividades profanas 

siendo los oficios {a actividad mas representada en la Edad Media, debido a que “la vida privada era en 

primer lugar y principalmente ef oficio" (p. 448). Dichas imagenes, fueron cambiando al paso det tiempo; 

representando inicialmente hombres solos trabajando, para después incluir a mas hombres y a mujeres, y 

posteriormente a la familia, como pareja 0 familia de adultos que coopera en las labores. Junto con esto la 

calle aparece como un lugar en donde se inserta fa vida privada y se desarrollan las actividades 

cotidianas. 

Tal pareciera que !a vida era comunidad, en fa que no habfa un individuo especial, o nadie era 

distinto por el hecho de ser hijo de alguien. Como si la funcién del individue estuviera detimitada y fuera 

especifica, dentro de un continuo social, en donde la convivencia y el trabajo serian parejos, sobre todo 

en los casos de ta comunidad campesina. 

La familia tenfa pues una concepcién muy distinta. Anteriormente Ariés seftala que habia dos tipos 

de vida famifiar la “mesniem", que representa a fa familia mas 0 menos como Ja conocemos y el linaje que 

estaba en oposicién, debido a que en uno se mantenta una nueva unién y el otro era constituide por los 

miembros de un antepasado comin. Y entre fos campesinos era la comunidad campesina fa que sustitufa 

al linaje. De hecho en algiin tiempo se privilegiaba al linaje como forma de proteccién, debido a que sus 

miembros se encontraban como duefios y no podian perder sus posesiones, ya que al contrario, por estar 

en una especie de circuito cerrado, ningun bien salia, preservando a los nuevos miembros que ingresaran



via nacimientos. Y ademas habia una cierta igualdad entre sexos, debida fundamentalmente, a aa 

autoridad de todos los miembros sobre fos bienes comunes y a fos origenes iguales. 

No habia ademas vida privada tal como fa conocemos; la vida se desarroflaba en un lugar coman: 

fa sala, en donde fa gente se reunia en fas casas grandes o patacetes, ltevandose a cabo ahi las actividades 

cotidianas: comer, dormir, recibir visitas. La promiscuidad era comin, fas camas eran desmontables, y en 

si mismas constituian un cuartito, en donde podian dormir parejas o muchachos y muchachas, siendo raro 

que alguien durmiera solo. Los criados, fos aprendices y tos amos vivian en una continua relacién; que 

aunque era criticada por los moralistas, se mantenfa sobre todo en las casas grandes, donde los criados 

podian ser incluso camaradas de los nifios, dada fa corta edad de ambos. 

Pareciera que no habia necesidad de que existiera una familia, los bienes eran de todos y todos 

fos controfaban. Cada uno tenfa fa misma avtoridad, en tanto miembro del {inaje o comunidad; fo que 

hace pensar que los conceptos de bienestar, protecci6n y cuidado para una familia nuclear sobraban ya 

que eran innecesarios para una sociedad generadora, en la que todos los elementos podian hacer algo. 

Por otro lado la mujer dentro de [a familia, no era m4s que un miembro como cualquier otro, 

podia disponer y podia decidir. Como se dijo anteriormente, ser madre eta solo una parte de sus funciones, 

vatiosa en tanto produjera nuevos miembros que fueran continuadores y protectores de los bienes del 

linaje. 

ta vida era comunidad, un ambiente que privilegiaba fos encuentros sociales donde no habia 

cabida para un mundo individual, apartado, en donde los nifios estuvieran a resguardo y fa familia fuera la 

célula base. Por el contrario, el sentimiento de una familia se perdia con los otros miembros de la 

comunidad, con los que se convivia desde muy temprana edad. 

Es hacia el siglo XII, que ef linaje cambia dejando paso a la primogenitura, privilegiando 

principalmente al hijo varén. ¥ es hasta el siglo XIV que comienza a establecerse la familia moderna y que 

ta mujer pierde autoridad dentro def matrimonio, debido a los cambios en fa propiedad y en fa formacién 

de la familia que se habfan venido gestando. 

También surge un cambio de actitud de Ja Iglesia en el siglo XIV hacia la familia ya que, los 

laicos, con sus actividades en escuelas ¢ institutes cristianos, comienzan a ganar un lugar distinto y valloso 

como medio para ganar poder, y ta familia comenz6 a ser considerada a través de celebraciones 

teligiosas. De ahi que, el sentimiento de la familia surgiera después aun cuando la familia como tal, ya 

existiera. 

Y es en el siglo XVII que fa familia comienza a separarse de la sociedad, hacia un mundo 

privado. Las habitaciones se especiatizan, los criados estan aparte, fa familia convive en su mundo y se 

separa de fa vida profesional y social.
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La gente se preocupa mas por su familia y los padres se preocupan mas por la salud y el bienestar 

de sus hijos. Es en el siglo XVIlt cuando ta pérdida de un hijo se vuelve irreparable, la familia se sentia 

dolida si un nifo moria y no se pensaba en que fuera facilmente remplazable aun cuando fuera muy 

pequerio. 

No cabe duda que ef cambio en el sistema econémico tuvo aqui un papel fundamental, de la 

comunidad feudal a) sistema capitalista, en cl que Ja proteccién de la riqueza particular es importante, el 

sentido de vida comin pierde valor, y ahora es el individuo quien requiere tener el control. 

Pot todo lo anterior puede deducirse, que la concepcién sobre el nifio y la familia no ha sido 

estatica, sino que se ha ido transformando, hasta constituir nuestro senlimiento actual sobre lo que debiera 

set el nifio y fa familia. Sentimientos que unen a ambas partes como un todo que no debiera ser disuelto, y 

donde ef nifio ocupa un lugar especial, no individual, sino general. Como nifio requiere entonces 

cuidados, atencién; mucha gente busca investigar, sus procesos de desarrollo, explicarios, con el fin de 

proporcionarle una vida mejor. Las edades de la vida ya no son solo un ciclo, sino que ahora son etapas, 

estadios, bien delimitados, por edades especificas y en donde el nifio es el elemento mas importante. 

Al mismo tiempo la mujer perdié paulatinamente su lugar como generadora de hijos e incluso 

como poseedora de derechos sobre sus bienes. Paso a un término diferente, en el que su papel como 

madre fue ensalzado y mistificado. Su labor era importante ya no solo en cuanto generata, sino que 

ademas cuidara, protegiera y educara al nifio. La familia logré un sentido distinto, en el que todos, eran 

valiosos, y los padres tenjan la misién de proveer y cuidar a los nifos. 

Todo lo anterior nos lleva a una conclusién, este es que los padres estaban mas enterados y 

atentos a los hijos con el paso del tiempo. Ff nifio nunca fue hecho de lado, aunque se le brindé una 

mayor atencién a medida que transcurrfa el tiempo, en una especie de evolucién en la que los padres 

tomaban parte activa y promovian actitudes distintas. 

De hecho el valor del hijo, se mantuvo; pero su vigilancia fue transformandose. £1 hijo siempre fue 

querido, pero el irlo observando en sus cambios, los intentos por transformar ste comportamiento y la 

actitud de regulaci6n de su educaci6n y futuro, son cambios que se fueron dando al paso del tiempo. 

1.2.2 La aparicion de la Escuela 

Paralelo a esto ocurrié otro cambio, en el cual una institucién social, se haria cargo det cuidado y 

  

proteccién del infante, en colaboraci6n con Ia familia. Ya se habia mencionado que a los 7 afios se 

entraba en ef mundo adulto, y ef nifio adquirfa muy pronto conocimientos que fo preparaban para su 

desempefio como adulto, en un ambiente de adultos, y con responsabilidades de adulto. Esto lo 

posibilitaba para ingresar en ambientes que actualmente no se consideran adecuados para los nifios, tales 

como: las tabernas o los centros de juego de azar; y también tos talleres.
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El desarrollo de algunas tendencias morales comenzé a inuridar e! ambiente, exigiendo mayor 

proteccién al infante. Y es ahi donde entra la escuela, que sustituye la forma del aprendizaje ¢ involucra 

mas a los padres en el desarrollo de sus hijos, y est4 mas preocupada por vigilar al nifio. 

De hecho la escuela se convirtié en un medio para estrechar los vinculos familiares, debido a las 

visitas, la asignacion de viveres y de criados que hacfan que la familia estuviera en contacto con sus hijos. 

Ariés sefiala que dicha forma se instituy6 en los estratos medios de la sociedad y dio inicio a ta decadencia 

del aprendizaje para los muchachos; no asi las muchachas que continuaron con el suyo y hasta fines del 

siglo XViil, se integraron a la actividad escolar. 

Sin embargo Jas escuelas no eran aceptadas por todos, debido a la tendencia centrifuga de seguir 

fomentando la sociabitidad que se aprendia entre la gente, donde los valores meta eran la ambicién y ta 

elevaci6n, obtenidos a tavés de la disciplina. Aunque este tuvo un cambio y asi los manuales que 

mostraban los modos de comportarse para llegar a ser sefiores, se ransformaron y se adaptaron a la vida 

escolar, con el fin de que Jos padres vigilaran a sus hijos, educ4ndolos a ellos, logrando asi, una 

orientacién a la familia. 

La escuela paso a constituirse en un sistema de control, en donde se buscé6 separar a las clases 

sociales y en donde se comenzé a privilegiar al individuo como ser con capacidades propias. Asimismo el 

nifio estaba separado del espacio adulto, se regia por las reglas del instituto al que asistiera y los 

conocimientos que ahi adquiria ya no te posibilitaban inmediatamente para aparecer y participar de fa 

vida del adulto. 

Paralelo al sentimiento de la infancia, la escuela comienza a desarrollarse como un basti6n de 

defensa hacia el nifio. La sociabilidad extrema con fa gente de clases inferiores, estaba proscrita, debido a 

una posible contaminacién de la mente infantil. Lugares a los que antes podia ingresar el nifio comenzaron 

a estar prohibidos, porque en ellos el nifio podfa aprender actitudes deshonestas. Y asi el nifio tenia un 

mundo aparie, diferenciado del resto de fa sociedad a la que pertenccia. 

Pollock (1993) seftala que en la mayor parte de las escuelas se empleaban medidas coercitivas, 

que variaban de las cachetadas, hasta los azotes. Y desde el castigo en el rinc6n, hasta los gorros ridiculos 

0 castigos que los ponian en vergdenza pablica. Cabe seftalar que Pollock encontré que estos castigos era 

mas comunes en fas clases medias o adineradas, porque eran los que tenian acceso a la educacién 

escolar; y era més comin golpear a los nifios que a [as nifias, 

Af mismo tiempo fas actitudes hacia ef juego van cambiando, en ef siglo XVI, algurios autores lo 

consideraban como parte del nifio, pero también como actividades insulsas en tas que no se deberia 

invertir una gran cantidad del tiempo, sino que deberia darse mayor importancia a actividades donde el 

nif sirviera o aprendiera. Esto cambié con ef tiempo y en los Gitimos siglos analizados los padres 
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participan con alegria del juego infantil disfrutandolo y participando de el inclusive. Y aqui seria necesano 

agregar que Ariés observé como el juego paso a ser también algo perteneciente al mundo infantil al paso 

del tiempo. 
Quiza el cambio mis notorio se encuentre en el rubro de la educacién, ya que mientras en los 

primeros siglos el nifio se instruia de forma mas azarosa, al paso de los siglos se comenzé a formalizar la 

educacién en las escuelas, las edades de los nifios eran mas tempranas, y algunos padres consideraban la 

posibilidad de que también las nifias asistieran. 

1.3 EL INFANTE EN PSICOLOGIA 

Jodo to anterior enmarca una situacién particular en la psicologia, donde Ia visién del control 

unido a [a disciplina, puede falsear la informacién y crear confusion, porque no se intenta constatar la 

cteencia, dada por un hecho; provocando en algunas investigaciones en Psicologia juicios a priori que en 

lugar de actarar, mantiene la disciplina. ¥ sobre lo que piensa la psicologia trabajaremos a continuacién. 

Pero en si, jcual es fa visién que tienen la Psicologia de los nifios?, scémo es que valora fos 

aspectos de contrat y los contrasta con el nivel socioeconémico? Los psicélogos tenemos nuestras propias 

explicaciones sobre lo que seria fa infancia y su control, 

En el caso del desarrollo infantil, Yoseff, Saucedo, Pérez y Herrera (1991) consideran que es con 

Freud con quien aparece una imagen psicolégica del nifio. 

Los manuales de cuidados y los libros de divulgacién entran a ser parte importante del hogar, al 

menos en [a clase media en E.U.A., como es el caso de los libros del Dr. Spock, o los diferentes textos que 

publicaba la propia Oficina del Nifio del Gobiemo de los Estados Unidos en donde se trabajaban temas 

como alimentacién, enfermedades, y cuidados que requeria el infante a diferentes edades. 

Es entonces cuando los programas para fa proteccién y el desarrolto de fa nifiez son creados 

también a la luz de fas investigaciones que se estan realizando. Y es ahi en donde se comienzan a crear 

supuestos a partir de las investigaciones, acerca de fo que deberia ser el infante, y particularmente sus 

padres. Como ejemplo la evoluci6n de Ja figura de la madre, de la que se comenz6 a crear una mitologia 

acerca de lo que debfa constituitla, para el mejor desarrollo del infante; to cual generé una serie de 

investigaciones sobre apego, factores de crianza, relacién madre-hijo, que conformaron una imagen de 

madre, tan ideal que era dificil pensar que podria ser real. La misma transformacién viene ecurriendo con 

la figura del padre, del cual se dice que tiene que colaborar ampliamente dentro de! desarrollo de su hijo, 

siendo tierno, comprensivo, apoyador. imagenes estrictas de padres que tienen que permanecer vigilantes 

y cuidadosos del desenvolvimiento de su hijo; imagenes que contrastan fuertemente con la figura real de 

fos padres, mas despreocupados y menos involucrados.
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Sin embargo la imagen esta presente y fa literatura de divulgacion se encarga de proporcionar 

modelos y recetas que conformen al nifio perfecto, en ef interior de una tamilia teliz La madre no sera a 

Gnica, ademas, que tendra las funciones y Ia entera libertad para criarlo, ya que se enfrentara a diferentes 

instancias, Hamense centros de salud, maestros, psicdlogos infantiles, trabajadores sociales, que le 

explicaran que es lo que debe hacer, como cuidar, que corregir y que proteger en e! caso del nijio, aun 

antes de que nazca. 

Al mismo tiempo los aparatos gubemamentales diseftan e idean nuevas estrategias y programas 

Pasa apoyar a los estratos sociales pobres, dentro de los resultados de las investigaciones que proponen 

que en dichas familias los estimulos son inadecuados y el desarrollo del nifio se ve obstaculizado. 

Rose {1990) hace una menci6n acerca de! control que vive la familia en la actualidad sefialando a 

la infancia como el sector més intensamente gobernado que existe, ya que a los nifios los controlan, tanto 

sus padres como el estado. La escuela se entarga de uniformarlo y evitar que se desvie. Los servicios 

médicos le ensefian a los padres como cuidarlo y cémo vigilar las sefiales de riesgo. La familia entonces se 

convierte en un medio de control, socializando a sus hijos de acuerdo a las normas promovidas. Los 

programas de desarrollo son lanzades, la familia los asume y produce en tos padres el deseo de una 

familia "normat®, saludable, moral, seguidora de la fey; con el fin de lograr la atencién de tos demas. La 

familia es entonces catalogada como el lugar en el cual se desarrollan las expectativas de vida y donde se 

orienta a los nifios. 

La psicologia pugnaba por un ajuste social, la manera de organizar correctamente los instintos en 

el ambiente social. De aqui que la familia fuese vigilada con él fin de evitar problemas al interior de corte 

emocional ya que podrian ocasionar la delincuencia en los hijos. Asi, dependiendo de la relacién familiar 

serian los problemas que se presentarian por lo que fas emociones y deseos de fos padres tenian que ser 

monitoreadas para no ocasionar daiios a los hijos. 

Junto con esto la Psicologia Infantil ha tenido un amplio impulso en lo que se refiere a la vigilancia 

del infante, junto con la pediatrfa, se han encargado de preparar una serie de implementos con el fin de 

mantener y controlar ef desarrollo del nifio: la estimulaci6n temprana, la deteccién de problemas de 

aprendizaje y de salud mental, el auge de Sa psicologia clinica infantil, se conjuntan en un espacio 

orientado a ta vigilancia de la familia como entidad productora de los seres del maiiana. De hecho Yoseff 

y otros, sefialan la importancia que tienen en este espacio las significaciones imaginario-sociales, las 

cuales 

“.suponen al progreso; la eficiencia y la felicidad (todas ellas puestas en perspectiva por la 

lustracién en el siglo XVIIL Tales significaciones, hemos discutide, han construido ciertos 

mbitos institucionales..... en relacion a ciertos espacios de posthilidad.... y que desde ciertos 

dispositivos de poder ha buscado efectos de disciplinarizacién los cuales, a su vez, han dado



lugar a tormas especificas de subjetivacién e individuacién avaladas y legitimadas por un 8 

discurso de bienestar.'{Yoseff y cols., op.cit pag. 46) 

Esto da a lugar una serie de imagenes y construcciones a las que supuestamente el individuo aspira y se 

requiere que dirija sus objetivos. Imagenes en las que fa familia es insertada con el fin de ser dirigida hacia 

la perteccion y el mantenimiento mas sano de la misma. 

1.3.1 Las significaciones imaginario-sociales 

Es interesante constatar come estas significaciones imaginario- sociales se observan al interior de 

la percepcién de las personas. Herrera, Ortega y Cuevas (1991), mencionan que ta realidad enfrentada por 

el sujeto del desarrollo es descubierta por ef mismo; ef objeto ¢s constituido; y dicho proceso se da dentro 

de un contexto social. Y el individuo en desarrollo se enfrenta a instituciones, lenguaje, y al otro; los 

cuales tienen una funcién particular con muchas variantes; donde se puede suponer que éste es formado 

por los discursos de verdad y las estrategias del poder. 

Lo cual se relaciona con las tendencias de la Psicologia hacia la basqueda de un “desarrolto 

universalizable", cuyo objetivo es focalizar la razén y considerar someramente el aporte de lo histérico 

social. Porque el sujeto es quien funge como instituidor y !o instituido comprende el campo de fo social 

histérico. El sujeto es sujetado por fo que se instituy6, creando asi un cerco de poder, donde la institucion 

lo crea e instituye como sujeto; que a su vez instituira en otros lo que ya esta instituido. 

Esto abre una serie de horizontes de experiencias, en donde lo psicolégico ocupa el centro y en 

donde el nifio recibe experiencias que le indican su limite de individuo posible. En esto se involucran 

diferentes factores como el género, que tiene que ver con la construccién de las significaciones en los 

niftos. 

En la investigacién de Herrera, Ortega y Cuevas, se exploraron las expectativas parentales acerca 

de los hijos y tas hijas de una poblacién de trabajadores de diferente nivel educative. Encontrandose que 

fas expectativas presentaban diferencias en cuanto a las imagenes que los padres se construian de los hijos 

y de as hijas, dependiendo de su nivel escolar; ubicandolos en areas de trabajo y afecto. Lo cual nos hace 

pensar en que seria necesario pensar en una psicologia sexuada, en donde evidentemente el control 

incidiria de forma distinta en un individuo y en otro. 

De forma similar Alarcén, Covartubias y Herrera (1991), identifican esta parte de una psicologia 

asexual, en ambitos sexuados, en la percepcién de la figura de la mujer como madre. Donde la mujer esta 

tan relacionada con esta imagen, que le indican fo que tiene que cumplir y seguir de forma continua, 

atrapandola en una serie de discursos, de los cuales no siempre es factible escapar. Y su no cumplimiento 

Ja enfrentan a una critica seria de su actuacién, 

Los autores mencionan que la separacién del individuo hacia el mundo adulio no es tan sercifia,   

sino que se acepta hasta que fos miembros constituyen una nueva familia, que imphgue de ieno fa



postbilidad de reproduccién. Una estructura distinta es poco probable, y en muchos casos no * 

considerada por la familia de origen, que sigue considerando a los adultos como hijos no separados. 

Dentro de esto 

‘El ser mujer....implica algunas pecufiaridades en estas transiciones hacia el mundo adult, 

Fundamentalmente..., dada una identidad esencialmente relacional, su vida parece definirse 

en el Ambito de fo familiar, ef amor, la formacién de pareja y el matrimonio...y !a consecuencia 

natural’ de dicha uniéa: la procreacién de los hijos y con ello ef ejercicio de fa matemidad. 
Esta condicién implica por tanto, la asuncién de los roles de esposa y madre, y un tercer rol 

que habitualmente Jos acompaia: ef ama de casa..., en otras palabras, tx domesticidad y ta 
matemidad, constituyen dos ejes claves en la ubicacién social y cultural de ser mufer...(pag. 

24-25) 

Lo anterior la ubica dentro de un lugar estatico, dependiente y muy diferente al del vardn, Y estas 

creencias se van transmitiendo, de tal forma que el sujeto resultante del desarrollo se instituye en forma 

particular, esperando recibir ciertos beneficios y consideraciones del otro, aun cuando no este muy claro 

porque tendria que ser asi. 

Por otra parte las significaciones que se esperan de forma inmediata en la familia crean ciertas 

confusiones acerca de lo que se tiene que ser y lo que se puede ser. Walsh (1993), explica que las 

demandas actuales que se hacen a los padres en muchas ocasiones no concuerdan con lo que pueden dar 

en realidad. Ya que se les exige una crianza en donde el nifio quede libre de preocupaciones y al mismo 

tiempo se oriente hacia una meta de éxito y excelencia cueste fo que cueste, en donde a fuerza de dar y 

crear, el individuo se confunde y no identifica lo que realmente se puede hacer, quedando 

petmanentemente insatisfecho de sus logros. 

Por eso antes de abordar a profundidad el tema de control y vigilancia es necetario contextuarlo 

dentro del campo de la psicologia, ya que come se sabe, éstos no son entes aislados, apartados de otros 

aspectos relatives al infante; sino que se insertan en un continuo que incluye variados aspectos de lo que 

se considera relevante actualmente en el nifie, y que forma parte de un contexto social, que de alguna 

manera lo influye, y que en muchos casos aciara o contradice fos descubrimientos hechos por fos 

investigadores. Y que también implica fa figura de los padres y su propia historia personal de ideas, 

conocimientos creencias y sobre todo expectativas, Las cuales se relacionan con todos los aspectos de 

vida a los que puede aspirar y que va a recibir el nifto. 

1.3.2 Formas de estudiar 

Bronfenbrenner (1986) lleva a cabo una revisién de fos diferentes estilos que tenfan fos 

investigadores para abordar el tema de la familia, identificando que fas lineas ms relevantes se han
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orientado hacia la investigacién de las influencias del ambiente y como esos sistemas externos han 

afectado de mayor o menor manera el desarrollo infantil. 

Para esto se han identificado dos formas de estudiar el desarrollo, una enfocandose hacia como 

afectan los sistemas extemos a la familia, para lo que se han empleado diferentes modelos para intervenir, 

tales como: 

-Los que trabajan sobre el mesosistema, y que se refieren y enfocan a aquellos ambientes que influyen 

directamente sobre el contexto familiar. 

-Los que investigan el exosistema, esto s los que trabajan sobre los acontecimientos que ocurren en otras 

situaciones en donde los padres Itevan a cabo sus vidas y en donde los nifios no pueden entrar. 

-¥ modelos cronosistema, en donde se examinan fa influencia que tiene en el desarrollo de una persona 

fos cambios que van suftiendo a fo largo del tiempo los ambientes en los que vive. 

Afadiendo, se emplean también estrategias de investigacién orientadas a los procesos familiares 

dentro del contexto, los cuales se investigan con tres modelos diferentes que corresponden a tres niveles 

sucesivos. 

Uno de ellos fo constituye ¢l modelo de direccién social, que en un primer nivel investiga 

comparando contextos diferentes de desarrollo infantil, contrastando ya sea ambientes geograficos, 

culturales, 0 sociales; que es de donde reciben el nombre de direccién social. 

En el siguiente nivel, se encuentra el modefo contexto-proceso que se encargan de evaluar el 

impacto del ambiente externo en un proceso particular de la familia. 

Y en el tercer nivel se ubica el modelo contexto-proceso-persona, el cual afiade un tercer 

elemento al modelo, que busca identificar el impacto de un ambiente externo particular en fa familia con 

las caracteristicas personales de los miembros individuates de ia familia, que pueden incluir al nifio que es 

ef foco de estudio. 

Los modelos asi definidos, han tenido como objeto sistematizar fa investigacién en Psicologia del 

nifio, ubicdndolo dentro de una setie de variables que pueden influirlo, afectarlo y explicar sus 

caracteristicas, Y se enfoca a mejorar el desarrollo dei nifio en general. Las formas de estudiar son muy 

variadas y parecen obedecet a la biasqueda de un conocimiento mayor. 

De hecho Bronfenbrenner revisa substancialmente las diferentes investigaciones que se han 

llevado a cabo acordes a los diferentes modelos y encontré que fos modelos mesosistema han trabajado 

sobre como afecta a la familia e} uso de fos centros de cuidado diario, el grupo de compajieros y la 

escuela. En el caso de fos modelos exosistema, han trabajado con la relacién que existe entre la familia y 

el empleo de los padres, diferenciandolo en el interés 0 tiempo ocupacional, la influencia def trabajo de la
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madre. el uso de redes de apoyo y la relaci6n con ta comunidad, estudiando aparte también la relacién de 

los amigos de tos padres con sus actitudes familiares. 

En el caso def psicélogo, el objetivo es definis, revisar. Probablemente nuestra funci6n no es muy 

bien vista, si consideramos los supuestos de Foucault, ya que formames parte del ejercito de salud, creado 

con el fin de preservar y Cuidar el desarrollo del ser humano. En las investigaciones se busca normalizar, 

dirigir y crear estrategias para corregir y adecuar a aquellos individuos que salgan de la norma. 

De hecho en {a investigacién infantil, no puede perderse de vista el sentimiente hacia el nifio, Ef 

psicélogo tiene la funcién de proteger al nifio maltratado, crear programas para un mejor desarrollo del 

nifio que tiene problemas de aprendizaje o que tiene algiin retardo. Al mismo tiempo orienta a los padres 

acerca de lo que es adecuado, en crianza infantil, vigila su desempefio cuando el nifio presenta problemas 

de comportamiento, examina los intereses personales adecuandolos a su misién de padres, € incluso los 

educa sobre aquello que debiera ser lo mejor. 

Por tanto ia investigacién se orienta también con estos fines y es aqui donde es conveniente tomar 

distancias y no perder de vista el tema que se trata y se investiga; para no caer en suposiciones 

prefabricadas, tan comunes, que en ocasiones es muy simple asumirlas como reales. 

1.3.3 La Psicologia y el desarrollo moral 

Cuando al iniciar el capitulo se hacia referencia a les términos de control y vigilancia, para 

enmatcar el tema que se iba trabajar en forma principal, se iniciaba con una explicacién comin. Fuera de 

toda etiqueta y empleada solamente para precisar. 

Pero en la Psicologia no podemos ignorar que el estudio del control y fa vigilancia paternas, va de 

la mano con otro tema, que en cierta forma to delimita y trata de explicarto: el desarrollo moral, y al lado 

de este la importancia de las normas, y como es que el nifio las va haciendo suyas. 

Kagan (1987) haciendo referencia la normatividad decia: 

“La admisién de fa idea de norma en [a terminologia psicolégica se basa en el hecho de que 

ciertas ideas y actos se clasifican coma buenos y malos, y cada estimacién se encuentra 

relacionada con determinados estados sensibles... £1 que se aplique setectivamente el lenguaje 
estimativo a pensamientos y actos que pueden provecar ansiedad, vergiienza, senunmicnto de 

culpa u orguilo implica la existencia de una clase especial de ideas. Llamaré a esta cla.z una 

norma..."ipag. 137) 

La definicién anterior explica de forma adecuada fa perspectiva que tiene la psicologia sobre lo 

que serfa la definici6n concreta de lo que es el autocontrol o desarrollo moral. De alguna forma las 

opiniones anteriormente eniistadas muestran tendencias desde otro punto de vista, dentro de las ciencias 

sociales, pero fuera de fa anterior la ciencia de la Psicologia trata de explicar el porqué de vste 

  

comportamiento. Cémo es que el individuo interioriza, define, transmite y reproduce las 
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que rigen en la comunidad en la que vive. Cuando es que las aprende, y qué factores facititan u 

obstaculizan su desarrollo. 

De alguna forma en este trabajo se pretende mas que demostrar, describir cémo controlan los 

padres a sus hijos a través de datos de corte demografico, tomando como punto de partida la psicologia, 

sobre como es que explica el desarrollo del iniante y el papel que en esto tienen los padres. 

El desarrollo moral es aqui importante porque se han realizado muchos trabajos que han tratado 

de explicar como es que la regla se interioriza. El control y la vigilancia son elementos con fos cuales se 

puede orientar al infante y que le ayudan a diferenciar fos actos buenos 0 mailos; para que posteriormente 

pueda autocontrolarse y autovigilarse. De tal manera en el siguiente capitulo abordaremos algunas de las 

diferentes perspectivas sobre el desarrollo y las implicaciones que estas tiene en los aspectos de fa 

vigilancia y el control, tanto de los nifios como de los padres. Ya que la vigilancia se constituye como un 

aparato necesario para mantener ef poder y en ocasiones se emplea a la ciencia para seguir 

manteniéndolo.



CAPITULO 2 

EL CONTROL Y LA VIGILANCIA: LOS PSICOLOGOS Y LOS INFANTES 

Mucho se ha escrito en la actualidad sobre el comportamiento infantil, sobre todo, respecto de lo 

que ¢[ nifo debe hacer a determinada edad, considerando tas amadas escalas de desarrolle; ademas 

abundan los textos de divulgacién popular que contienen consejos y sugerencias sobre lo que los padres 

deben seguir y la forma en que pueden alcanzart determinada meta para modificar o vigilar la actuacién 

de su hijo. Las llamadas revistas “femeninas” conceden espacio para teatar temas de problemas en ia 

infancia o factores de desarrollo. Como si el tema del nifio se volviera una necesidad, con espacios de 

informacion propios y como si diferentes autoridades debieran ser consultadas en la busqueda de la 

verdad sobre el cuidado infantil. Baste, por ejemplo, un texte sobre cuidado infantil, de finales de los 

cuarentas, acerca de {a buena conducta del nifio de 1 a 6 afios: 

La regularidad en ef régimen de vida, es la mas eficaz contribucién para la formacién de 

buenos habitos en el nifio, después de la felicidad en el hogar -elemento fundamental para que 

aquél tenga sensacién de seguridad. E1 nifio que come y duerme de acuerdo con un horario 

reguiar, y tiene un sitio apropiado para jugar, asi como compaiieros y material que hagan 

agradable el juego, no presentara serios problemas de conducta. 
No obstante, hay algunas cuestiones que ser (itil recordar, cuando se trate de evitar 

que surjan problemas, 
1, Los nifios que estin convenientemente ocupades, no se sienten inclinados a ser 

‘malos’... 

2. Si los padres saben qué pueden exigir a los nifios en las diferentes edades, les serd 
mucho mas facil hacer que tengan buena conducta... 

3. Con frecuencia el nifio se portard bien, si ve que conflamos en su buena conducta, 

pues es muy sensible a la sugestién. 
4. Los pedidos o Indicaciones dan mejores resultados que las érdenes. SI los adultos se 

detuvieran a pensarlo, verian que es fo mismo que {es pasa a ellos." (Oficina del Nifio de fa 

Dir. Gral. de Previsi6n, 1945, pig.92) 

Como se puede ver el texte tiene una cualidad particular, no recomienda castigo fisico sino que 

mas bien insta a los padres a ser mas vigilantes y empaticos con fos nifios, en una actitud de observancia 

que ya habia sido retomada con Foucault en el capitulo anterior y que se nota cuando explica que seria 

bueno mantener af nifio apegado a un harario de actividades, cuando se indica que esie 

“convenientemente” ocupado, o que tenga espacios adecuados para el juego. La vigilancia sigue presente



  

y de alguna forma es recomendada, si es que se persigue el objetivo de un buen comportamiento infant, 

precisamente en el nifio pequefio. Vigilar es la norma. aunque esla presente otro elemento que caracteriza 

al texto y que de alguna forma lo hace diferente, que al jado de fas recomendaciones de vigilancia estan 

aparejados las observaciones de escucha activa. respeto a las demandas infantiles de acuerdo a la edad y 

ta supresin de las ordenes dentro de las estrategias de control del nifio. Aunque no hay que olvidar ef 

hecho de que esta vigilancia se orienta también a los padres. porque el documento se dirige a ellos y hacia 

lo que es deseable que consideren en la crianza de sus hijos. Una visién nueva del trato hacia ef nirio 

parece mostrarse, un sentimiento inequiveco, instituide ¢ institucional, de {a infancia, como una etapa 

especial en donde se requieren ciertas actitudes particulares y cuidados esenciales, donde el juego ocupa 

un lugar preponderante como la actividad central del nifio y en donde se explica a los padres que brinden 

el comportamiento que ellos mismos pueden desear. Aqut el miio ya no es el adulto en miniatura, revisado 

en Ariés, que tendria que ser disciplinado y orientado hacia una actitud mejor desde muy pequefio, es ante 

todo un ser que requiere cuidados, atencién y concesiones para que pueda llevar a cabo las actividades 

que desee. Y al mismo tiempo por sus propras Caracteristicas requiere supervisién constante y estrategias 

para mantenerlo controlado. Porque habria que mencionar que el! texto no sélo abarca el tema de fa buena 

conducta sino que revisa, entre otros temas: crecimiento, alimentacién, planeacién de actividades diarias, 

control de esfinteres, aprendizaje de habitos de autocuidado, enfermedades y problemas de conducta. 

Esto da mucho que pensar aunque tal vez la visidn del texto no sea difundida a todos niveles de la 

poblacién y no todos entren en contacto con ella; es muy Ilamativo el hecho de quién es él que fo publica: 

el gobierno de un pais. Gobierno que ademés no sélo lo difunde en su lengua original, sino en diferentes 

idiomas para que pueda ser adquirido, mediante un precio médico en las embajadas de ese pais que se 

encuentren en el extranjero. 

Es entonces que este siglo la familia como célula principal de la sociedad se convierte en un 

objeto de estudio, un tema para psicdlogos y médicos, interesados en el desarrollo infantil. De ella 

dependian {os nifios, y por tanto era conveniente revisar su actuacién, realizando todas aquellas 

recomendaciones que fueran necesarias para su buen funcionamiento. 

Sin embargo, el que existieran estes manuales no daba por un hecho que los padres se 

comportaran de esta forma especifica, la gran mayoria de ellos recibian !a informacién de forma 

tangencial, ya sea porque lo leyeron, fo escucharon o les dieran la informacién a las madres cuando 

acudian al médico por motivos de salud. No habia por tanto una seguridad absoluta acerca de 1o que ellos 

hacian con sus hijos, como los vigilaban, como {fos controlaban, cual era la norma. Es entonces que la 

Psicofogfa. entre otras disciptinas, tiene una participacién mas activa en la inveshgaci6n de Ja familia. la
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cual se vuelve mas sistematica en la bésqueda de los valores, de las actitudes y circunstancias que se 

feproducen al interior del hogar; de aquellos aspectos que permiten que una familia sea mas eficiente que 

otra y buscando a la vez fa expticacién det comportamiento y las diferentes esteategias que permiten que 

este se mejore; siendo esta una de las ideas sustentantes de este trabajo. El control y fa vigilancia se 

convierten, de esta manera, en un aspecto relevante para la investigacién, donde se pudiera hacer una 

revisién de actitudes, estrategias, normas y formas distintas de pensar, sobre lo que el nifio tendria que 

hacer y como es que los padres inciden sobre su persona para lograr el comportamiento meta. 

En Psicologia entonces existirfa una tendencia orientada hacia !a prescripcién, esto es la busqueda 

de jas normas adecuadas en las cuales se tiene que integrar ef individuo y otra que se tijaria como meta fa 

bisqueda del conocimiento; esto es descubrir las condiciones de subjetivacién y objetivacién del sujeto, 

como ya habia sido mencionado por Yosseff, Saucedo, Pérez y Herrera, (1991) al hablar de la 

institucionalizacién de {a infancia donde al pretender lograr el cambio hacia una vida més tranquila y mas 

feliz {significaciones imaginario-sociales, desde 1a perspectiva de Castotiadis, 1988) se orienta a los 

individuos a ta bitsqueda de valores presumiblemente universales tales como ei éxito, ef triunfo y la 

felicidad, que de alguna manera de sefialan como metas deseables para el desarrollo y la vida de las 

personas. 

2.1 LA PSICOLOGIA Y LA "NORMALIDAD DEL DESARROLLO INFANTILE" 

En el caso de la psicologia en particular, su tarea es la de ayudar a definir Jos criterios de 

normalidad en el comportamiento de Jas personas con el fin de evitar cualquier comportamiento que se 

desvie de los objetivos que el estado persigue, para este fin la psicologta se enfrenta a la investigaci6n del 

retardo en el desarrollo, fa locura, la delincuencia, los problemas de aprendizaje y comportamiento, entre 

otros, para asi definir y especificar quienes serian los nifios, adolescentes o adultos, que estarian fuera de 

fos criterios del individuo "normal" y para quienes se crearian programas de educacién especial Yy 

tehabilitacién, a fin de lograr su cambio y su adaptaci6n a fa sociedad. 

Sin embargo la psicologia como ciencia no sélo se orienta al fin prescriptivo; sino que busca el 

conocimiento del por qué el sujeto se comporta de tal o cual manera; cémo es que construye e@ introvecta 

el mundo que lo circunda, y se apropia de las costumbres y sentimientos que manifiesta la cultura en la 

cual vive y se desarrolfa en to individual y social. Descubrir pues como se subjetiva y objetiva el 

individuo; en este sentido para Hertera, Ortega y Cuevas (1991) la realidad enfrentada por el sujeto del 

desarrollo es descubierta por el mismo. El objeto es construido a través de su percepcién y este proceso se 

da al interior del contexto social en donde el individuo se enfrenta a instituciones, al lenguaje v



especialmente al “otro”, identificandose a este como el padre, la madre, el hermano, el compafiero y todo 

aquel que se relacione con el desde el inicio de la vida. 

Entonces es la construccién del individuo, la busqueda de las diferencias to que constituye el 

objeto de ta investigacin en la Psicologia y lo que abre la posibilidad de perseguir, no ya la prescripcién, 

sino la diferencia que define el comportamiento y lo caracteriza, posibilitandose asi ef conocimiento. 

Al revisar los textos de investigacién sobre contro} y vigilancia uno se tendria que cuestionar las 

dos percepciones: fa prescriptiva y la que busca el conocimiento; ya que de alguna manera los psicélogos 

manifiestan ambas preocupaciones y en muchos casos el hecho de la bdsqueda del conocimiento redunda 

en las creacién de prescripciones. Por lo que quiz4 no se podria hablar de situaciones separadas, sino 

incluso intimamente unidas. 

Por citar un ejemplo el caso de Baumrind (1973) es muy ilustrativo, ya que en su estudio 

detectaba como al paso del tiempo distintas actitudes de crianza lograban resultados similares, a pesar de 

fos efectos que tenian en forma inmediata; pese a esto muchos investigadores cerraron sti trabajo a la 

definicién de fos patrones de crianza, limitandolos en buenos o malos y en formas Gnicas, asi el patrén 

autoritario quedaba en descrédito, pese a que el autor encontré que en las familias negras a futuro 

generaba adultos independientes. Por tanto en el presente capftulo los anilisis deber4n incluir ambas 

vertientes con ef fin de distinguir entre lo que se espera del individuo y lo que es. Y de manera especifica, 

fos centraremos en Ja infancia, en tanto que es una posibilidad de definir aquello que permite en la edad 

adulta, que el individuo este caracterizado por cientos de pequeyios detalles (en términos de Ariés “la 

pedagogia del detalle%}, los cuales a la vez que lo hacen igual a los demas seres humanos, lo definen de 

forma panicular. 

Por otro lado les posibilitan la conformacién y justificacién de un cuerpo teérico dado, afiadiendo 

y explicando los mecanismos mediante los cuales el individuo se comporta de cierta manera. Aunque no 

hay que olvidar que dichos postulados pueden ser transformados en prescripciones, y particularmente en 

ef caso de los clinicos, la bisqueda del porqué, incide directamente en el método para combatir alguna 

desviacién. 

La investigacién de orientarse a hechos aislados, tales como caracteristicas de aprendizaje o 

respuestas bien definidas; que se centraban Gnicamente en fa figura del nifio; ha ido hacia caractertsticas 

mas complejas como la relacién entre hermanos y compafieros; o la influencia de la familia y escuela. 

Hasta Hlegar en donde nos encontramos actualmente, en donde los padres tiene un lugar muy especial ai 

interior del trabajo de investigacién de los psicdlogos.
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Pero por otro, pudiéramos pensar que fa basqueda de respuestas normalizadas requiere vigilar, no 

solamente al nifio que fas emite, sino también a aquellos encargados de provocarlas 9 instrumentarlas, con 

el fin de controtar y crear prescripciones, para reorientar a los nifios o a los padres que presenten patrones 

desviados. Por tal motivo en este apartado retomaremos dos temas principales en el estudio del control y la 

vigilancia paterna, en su relacién con {as diferentes perspectivas tedricas que se han enfocado a 

estudiarlos. Asi se revisara lo que teéricos de diferentes corrientes en la psicologia definen como el control 

por parte de los padres, ya sea a nivel estrictamente tedrico o bien en diferentes trabajos experimentales, 

que buscan probar una teoria dada, ademas de analizar cémo es que el nifio se relaciona y aprende de sus 

padres. 

2.2 LA INFANCIA: SUS TEORIZACIONES 

Freud, Piaget, Vygotsky, entre otros, han puesto atencién en la infancia, como un momento 

crucial para cualquier individuo, en el cual se posibilitan y desarrollan los mecanismos que dardn lugar al 

ser adulto. Todos orientados hacia 1a posibilidad de definir que es aquello que permite que en la edad 

adulta, el individuo este caracterizado por cientos de pequefios detalles, que a la vez que lo hacen igual a 

los demas seres humanos, lo definen de forma particular, por tal motivo revisaremos de acuerdo a lo que 

menciona cada teoria, investigaciones y trabajos, que nos proporcionen una visién desde diferentes 

angulos acerca del contro! y de fa vigitancia. 

2.2.1 El enfoque cognoscitivo: Piaget y Vygotski 

El trabajo de Piaget ha sido muy difundido, y se le ha incluido, dentro de las politicas educativas 

del pafs. Consideramos que una posible consecuencia de tomarlo como eje central para la elaboracién de 

los programas educativos, es la de convertirio en un marco que se tone prescriptive (Pansza, 1982), tanto 

de la didactica del maestro, come del ritmo de desarrollo intelectual que fos infantes deben de seguir, 

desde este plano el maestro pide a un nifio de 6 afios llevar a cabo ciertas funciones y espera que el nifio 

de 9 afios, las haya superado y posea otras. 

Sin embargo 1a intencién de Piaget (1964; con inhelder, 1969}, era encontrar la explicacién de 

cémo se desarrolla Ja inteligencia en el infante y describir el proceso en que resolvia problemyas Idgicos a 

diferentes edades. Asi observé que situaciones de reversibilidad, constancia de objeto o constant ue 

masa, no eran percibidos igual por un nifio de 4 aflos, que por uno de 12; sino que la solucién del 

problema se iba precisando a medida que el nifio, crecia y tenia un mayor contacto con fos objetos a 

tavés de su manipulaci6n y el lenguaje. Dichos procesos, que Ilam6 de asimilacién y acomodacién, se 

establecian mediante estructuras que iban siendo ampliadas mediante génesis que posibilitaban la 
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formacién de nuevas estructuras de conocimienta en formas sucesivas, en un continuo. Y esquematizaria 

el desarrollo infantil de ta siguiente manera: 

"18 La etapa de los reflejos o ajustes hereditarios, asi como las primeras tendencias instintivas 
(nutriciones) y las primeras emociones. 2" La etapa de las primetas costumbres motrices y de 

las primeras percepciones organizadas, asi como tos primeros sentimientos diferenciados. 3* 
La etapa de Ia inteligencia sensorio-molriz 0 prictica (antesior al lenguaje), de las regulaciones 

afectivas elementales y de fas primeras fijaciones exleriores de la afectividad. Estas primeras 
efapas constituyen por si mismas ef perioda del factante (hasta la edad de un afio y medio 0 
dos afies, o sea anteriosmente af desarrotia del tenguaje y del pensamiento propiamente 
dicho}. 4*La etapa de fa inteligencia intuitiva, de los sentimientos interindividuales esponténeos 
y de las relaciones sociales de sumisién al adutio (de los dos a los siete afios, o segunda parte 

de la "primera infancia’), 5* La etapa de ks operaciones intelectuales concretas {inicio de la 

ligica), sentimic 2 ? acién (de los siete a los once-doce 
afios), 6° La etapa de las operaciones intelectuales abstractas, de la formacién de la 

personalidad y de la insercién afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos 
fadolescencia)." (Piaget, 1964, pag. 13-14, el subrayado es nuestro, recaicando la situaci6n de 

  

estructurar el controj). 

Piaget e Inhelder (1969), consideran entonces que el nifio a través de sus relaciones afectivas 

conforma inicialmente una situacién de deber, el nifio recibe de sus padres una serie de consignas que 

respeta tanto por el carifio que siente hacia ellos, como por ef miedo a una cierta consecuencia negativa si 

no las obedece, esto genera un respeto de carte unilateral; una cierta heteronomia donde el nifio 

inicialmente respeta las consignas mientras este presente Ja persona que fas instituye, y deja de cumplirlas 

cuando dicha persona no se encuentra. Sin embargo, ms adelante considerara que debe respetar las 

teglas aun cuando el adulto no este, y al no cumplirlas se siente culpable por haber fallado. Dicho proceso 

lleva al nifio a un realismo moral, en el que es mas rigido consigo mismo y con los demas respecto de lo 

gue tiene gue hacer, ya sea una consigna moral o una simple indicacién, independientemente de que no 

pueda ser cumplido por ser mas conveniente 0 incluso necesario, para la solucién de un problema dado. 

En esta situacién para los nifios de 6 a 7 aos las reglas de los juegos son sagradas y {as autoridades 

siempre tienen la raz6n. Esto nos Heva a la posible implicacién del trabajo de Piaget en el orden de la 

prescripcién, ya que aqui se enuncia como en los primeros afios es donde el nifio puede recibir tas 

érdenes del adulto sin cuestionarias, indicaci6n que al ser revisada por diferentes profesionales de la salud 

y ta educacién la pueden tomar como norma para dirigir la actitud paterna. 

Posteriormente en la convivencia con otros nifios y la adquisicién de nuevos conocimientos, ef 

nifio ira evolucionando hacia una cierta autoromia en fa que pueda considerar la viclacién de una regia
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como algo valido si es necesario, o valore caracteristicas de sus pares sin tener que referirse 

constantemente a la aprobacién de un mayor. 

Retomando lo anterior, pareciera que la asimilacién de parte de! nifto del control ejercide por los 

padres se da en un momento en fa cuarta etapa, y ef nifio lo llega a interiorizar hasta la etapa siguiente, de 

aqui que, aparentemente el control no esta presente cuando el nifio es muy peque/io, se comienza a 

estructurar a los dos afios, para que a partir de lo siete afios el nifto en si sea capaz de distinguir entre lo 

que es correcto de lo que no. Aunque ciertamente el nifie si est& absolutamente controlado y vigilado en 

tos primeros dos afios de su vida, etapa en la que depende de 1a observancia total de sus padres. 

Tinsley (1992), observ6é que es en los primeros afios de vida del nifio donde éste adquiere y 

desarrolta, actitudes, habilidades y patrones de salud. De acuerdo al modelo de Piaget (1964), esto 

ocurtiria mas exactamente en {a etapa de las operaciones formales en donde el nifio es capaz de distinguir 

entre fa salud y la enfermedad, y recordarfa habitos de salud sin tener que volver a la situacién, o bien que 

alguien se los repita. 

De hecho las investigaciones apuntan a que la influencia més fuerte en la creacién de actitudes y 

comportamiento en pro de la salud, est4 en los padres; ya que si estos constituyen un modelo congruente, 

si controfan y vigilan el comportamiento del nifio, el concepto que haya desarrollado el nifio bajo las 

perspectivas culturales; permiten que ef nifio pueda desarrollar habites de salud y autoestima. 

2.2.1.1 Implicaciones del trabajo de Piaget 

La definicién que hize Piaget del desarrollo infantil, ubicdndola en diferentes estadios con etapas 

bien detimitadas permite un cierto concepto de lo que es el infante, lo que piensa, !o que percibe y su 

forma de actuar; esquematiza a la vez que da un estAndar de lo que debe ser en tanto individuo a 

diferentes edades e incluso proporciona una media de edad en la cual se espera que el nifio posea ciertas 

habilidades y se fe excluya de otras, sobre las que “no tiene" todavia una comprensi6n clara de lo que 

ocurre. Debido a que el tema central al que se enfoca es fa inteligencia, desarrollada en forma individual, 

se espera lograr un cierto tipo de respuestas del nifio, el trabajo de grupo al no ser considerado no posee 

tania fuerza y en muchos casos es interpretado como que el nifio debe aprender solo y por tanto fos 

programas educativos se orientan hacia esta individualidad mas facilmente controlable. Asmuuino permite 

construir una cierta didéctica panticutar que defina cuales son los contenidos programéticos adecuados a 

cada grado; grados en los que deben ser incluidos solo determinados grupos de edad, puesto que para 

nifios mas pequeiios el desarrollo no podria ser, simplemente porque-no cuentan con ios elementos 

estructurales adecuados. 
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Por otro lado tiende a definir la diferencia entre culturas en forma muy sutil. En algunos casos las 

diferencias no son consideradas y los nifos tiene que enfrentar contenidos programatices que no pueden 

seguir y por otro lado abre la postbilidad de hablar de culturas "mas" inteligentes; lo que puede ser 

interpretado en forma negativa. 

Como se dijo al inicio del tema, los programas escolares en el pais estan regidos por la teoria 

piagetana, cada grado de educacién basica esta disefiado bajo los presupuestos de fa acumulacién 

paulatina de conocimientos con el fin de que el nifio vaya adquiriendo fas estructuras correspondientes en 

la edad correcta; se vigila y se administra la educaci6n, controlando ta cantidad y tuchando con aquellos 

que no cumplan la norma. Asi fas desviaciones implican una falta de operaciones, no es entonces capaz y 

requiere ayuda extra para que se empareje con sus compatieros de edad. Desafortunadamente la 

prescripcién no permite que el nifio avance a su paso, tiene que cumplir las lineas marcadas, con el fin de 

desarrollar su inteligencia y tener asi un desempefio éptimo. 

De esta manera se procura vigilar su desempefio en diferentes dreas, controfando sus errores, si 

las fallas son muy marcadas se recomienda la ayuda de un profesional. Esta es la meta final, el nifio debe 

seguir a paso regular, logrando los puntos que debe lograr a nivel cognoscitivo, para mantenerse dentro 

del estindar de su edad, cumpliendo cada una de las etapas que fe corresponden. Bajo esta ptica tas 

escuelas de regularizacién, los centros para atender problemas de aprendizaje y conducta, los examenes 

regulares, las normas que regulan la entrada de los nifios a cierta edad y no antes, tienen una explicacién 

completa y una necesidad de ser. 

2.2.1.2 Lev S. Vygotski 

Vygotski (1978), diferiria de Piaget en varios aspectos, el primero de ellos est4 en que él daria una 

mayor preponderancia al lenguaje como mediador de las relaciones sociales y posibilitador del desarrollo 

humana; sobre tode en cuanto estuviera selacionado con instrumentos y la creacién de conocimiento 

nuevo. Vygotski, influido por la teorfa marxista, considerarfa que ef nifio tiene un mayor @ menor 

desarrollo, dependiendo de la influencia de fos adultos 0 nifios que lo rodearan en su momento desde su 

nacimiento. La segunda diferencia estaria en que el sefialé que el desarrollo del individuo presenta un 

caracter discontinuo y contradictorio con periodizaciones més largas y flexibles en las que el sujeto goza 

de ciesta autonomfa y fa sociedad cumple un papel importante, en donde lo que se aprende de los demAs 

determina en muchos aspectos el desarrolfo individual del sujeto. 

El desarrollo del nifio consiste entonces en *...un proceso dialéctico complejo caracterizado por la 

periodicidad, la irregularidad en el desarrollo de fas distintas funciones, la metamorfosis o transformacién 

cuatitativa de una forma en otra, {a interrelacién de factores intemos y extemos, y los procesos adaptativos
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que superan y vencen los obstaculos con les que se cruza el pequesio." (pag. 116) Asi, el desarroilo esta 

determinado por el cambio contradictorio, lo cual indica que es sobre todo ruptura y revolucién ; la 

adquisicion de fa cultura implica para el sujeto romper con 1a evolucién biolégica para dar paso a la 

evolucién histérica. Dichas rupturas y revoluciones se presentan constantemente a lo largo de la vida del 

individuo, ya que constantemente la sociedad le ensefia cosas nuevas a medida que se desarroila fo cual 

le permite incorporar mayores conocimientos que romper4n con los anteriores en rupturas y revoluciones 

constantes, sin llegar a un cierto equilibrio, lo cual aunque coincide en Piaget en la primera parte, en el 

enunciado final define la tercera diferencia con él. 

Vygotski (1978) consideraba como fos factores que posibilitan la construccién del conocimiento el 

uso del lenguaje y el empleo de simbolos y de herramientas, de donde surge la cuarta diferencia y la mas 

radical ya que para él, en ef fenguaje se encuentra la expresién m4s completa del aprendizaje de nuevas 

habilidades debido a sus funciones eminentemente sociales y de planificacién, posibititando una funcién 

reguladora de} propio comportamiento en fa solucién de problemas: *..el lenguaje guia, determina y 

domina el curso de la accién; la funcién planificadora del lenguaje hace su aparicién con la ya existente 
funcion del lenguaje de reflejas el mundo externo.” (pag. 53} 

Asimismo Vygotski dio cuenta de que ef infante lograba su desarrollo a través de diferentes 

procesos, como fa zona de desarrollo préximo, la cual fue definida como: "..la distancia entre el nivel real 

de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial. determinado a través de la resolucién de un problema bajo fa gula de un adulto o en 

colaboracién con otro compafiero mas capaz." (pg. 133) Ast el nifio lograria un nivel de desarrollo 

independiente de su edad de acuerdo a las influencias ms cercanas que tenga en su entorno. £1 

    

Hablando particularmente sobre !a influencia de los demés y el peso que tiene Ja cultura social, 

Jennings, Stags y Connors (1991) consideran que tanto [os nifios como sus madres no se desarrollan en el 

vacio ya que estas mantienen contacto con diferentes personas (familiares, amigos, vecinos, partente 5: te 

de alguna manera apoyan o ayudan en ef desarrolla infantil, a través de sus conocimientos o su apoyo 

afectivo. Estas "redes sociales", se dividen en dos: la personal, en fa que se involucran sentimientos 

afectivos hacia ella; y ia red maternal que involucta aquellos que fe proporcionan apoyo come madre. De 

hecho se ha observado una relacién entre el apoyo brindado por fa red social y el desarrollo de una 

relacién positiva madre-hijo; ya sea en el apego en el primer afio de vida o como apoyo al desemperio de 

la madre adolescente. encontrandose que la densidad de !a red social iba asociada posit am. > ta
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sensibilidad maternal, o bien las redes sociales apoyadoras hacian que las madres se describieran como 

menos restrictivas y castigadoras con sus nifes. Mientras estas redes fueran mayores, la madre presentaria 

mayor estructura en su comportamiento y se sentiria mas satisfecha del mismo; ademas que mostraria un 

control intrusivo menor, estaria mas segura de su papel y ademas se sentiria apoyada por otros, en el 

cuidado de su iniante, 

Esto ubica Jos postulados de Vygotski de una manera clara, ya que pareciera que mientras mas 

grande fuera la iniluencia socral, el nifto gozaria de una relacién materna mas estable y la misma madre 

tenderia a ser ms segura en cuanto su actitud de crianza. 

2.2.1.2.1 Implicaciones de fa teoria 

fa necesidad de desarollarse con ayuda de los otros en ocasiones convierte al maestro en 

regulador del compontamiento materno, de tal forma que se espera que fa madre se someta a sus 

recomendaciones ¥ guias, y cuando no sucede asi se controla y vigila su aparicié6n por la escuela. Es en fa 

escuela, en donde la vigilancia del comportamiento infantil y el materno se ha estrechado. Las juntas de 

padres, fas platicas a Ja hora de Ia salida, los repostes, los citatorios, tienen esa finalidad, la de normalizar, 

ubicar bien al nifio que no cumple con fos requerimientos, orientar a la madre que esta descuidando su 

labor. Se ataca a aquellos que se desvian de fa norma y se trata de uniformar los criterios infantiles desde 

el uso del uniforme, hasta aquellas cosas que puede decir el nifio al maestro. 

De forma contraria se emplea la teoria que buscaba conocer para emplearia en {a regulacién. Asi, 

la teoria puede tener dos interpretaciones: por un lado nos ayuda a explicitar ta necesidad de fa 

interacci6én social y el empleo de instrumentos, colocandolas asi en ta consideracién de la influencia 

social, que implica una concepcién del conocimiento mas completa y compleja. Y por otro lado, fa 

consideracién prescriptiva en fa que se debe tener a los nifios agrupados, aprendiendo de los otros, pero 

bajo una vigilancia estrecha de su forma de pensar y actuar. Asimismo la teoria puede ser leida 

err6neamente, debido a que el empleo de mas o menos instrumentos implica un manejo similar en cuanto 

a simbolos. Para Vygotski esta diferencia no se constituiria en determinante de un desarrollo mejor o peor, 

sino simplemente ei resultado de las necesidades de una comunidad dada, que presenta sus propios 

objetivos. Sin embargo algunos podrian pensar que el use mayor o menor de simbotos y la especializacién 

de herramientas implican un avance o un retroceso, como por ejemplo el usa del lenguaje, en donde en 

una comunidad el empleo de un lenguaje pobre en vocabulario y significado no se debe a una 

responsabilidad individual sino a una “pobreza cultural", sin importar el uso que estas comunidades tengan 

de sus propias herramientas, ni de las necesidades reales de la poblacién, Por lo que las primeras deberian



ser vigiladas y controladas, levadas a una "re-educacién™ para que puedan ser consideradas al mismo 

nivel que las otras, con el objetivo de estandarizar. 

De hecho Vygotski rompe con esta creencia ya que para él, las necesidades culturales de un 

grupo social dado son muy particulates y dependen del entomo. Visto de esta manera el que un grupo viva 

principaimente del campo y la caza, sin aprovechar los avances técnicos existentes por no conocerlos, no 

implica que su inteligencia sea menor que 1a de algunos nifios por emplear principalmente el pensamiento 

concreto para la resolucién de problemas. Ms bien indica una adaptacién cultural diferente en donde lo 

que se requiete es aprendido en beneficio del grupo social. Por lo cual, no es valido decir que dicho grupo 

es menos inteligente que otro. 

2.2.2 La teoria psicoanalitica, aplicada al desarrollo infant 

Aunque Freud, no se interes6 de manera tan especifica en el nifio como objeto de estudio para 

explicar su teoria, la infancia en sf misma si constituyé un papel relevante para la fundamentacién de 

algunos de sus postulados, De esta manera al paso del tiempo, los continuadores de su teoria se han 

abocado a presentar una explicacién del proceso de desarrollo infantil con el fin de dar un marco firme a 

la misma. 

En el psicoanalisis se explica: "La diferenciacién de lo psiquico en consciente e inconsciente es la 

premisa basica del psicoanilisis, y la Gnica que le da la posibilidad de comprender, de subordinar a la 

ciencia, los tan frecuentes como importantes procesos patolégicos de !a vida animica." (Freud, 1923, pag. 

15) Queda claro entonces que exisien dos estados en el individuo, uno de los cuales le permitia acceder a 

tos recuerdos de forma inmediata y que constituia la conciencia. Y otro estado el inconsciente, en el cual 

los recuerdos se veian detenidos por una dinamica animica en la que la represién, impedia el acceso de 

éstos, a ia conciencia. 

Freud distinguié tres instancias intemas que conformaban la personalidad del individuo: 
-EI ello, constituye Jas pulsiones primarias y pugnan por ser tramitadas de forma consciente hacia el 

exterior. 

-E] super yo, es aque! que tiene fa informacién de todas las regias y normas sociales y culturales. que 

también pugnan por salir y se encuentran en conflicto constante con las pulsiones det ello. 

-El yo es el regutador, que tramita y equilibra fas pulsiones de !as otras instancias y determina que 

pulsfones pueden ser satisfechas y cuales no. 

La recuperacién del nifio en el interjuego de estas fuerzas lo hizo Freud al detectar que muchos 

de los problemas en los adultos tenian su origen en recuerdos infantiles o en fantasias de la infancia en las 

cuales existia un marcado tinte sexual. Freud revisa estos puntos y encuentra en la infancia un ligat cusy



importante para el desarrollo del individuo. Identitica entonces Jases de desarrollo sexual en fa infancia 

tecuperando asi sentimientos que se consideraban inexistentes en esa etapa de ja vida. En 1905 explico 

que existen periodos en los que el nifio se orienta hacia el placer en forma diterenciada. Asi sefiala que 

existe una fase oral. en la que el infante recibe placer a través de la alimentacian y su zona erégena o de 

placer principal es la boca. Una fase anal, en la cual el nifio se muestra fascinado por su actividad 

excretora y se procura placer por estas vias, Una fase falica en la cual el nivio descubre su pene y la 

satisfaccién que puede brindarle. en contraposicién a {a nifia, que muestra envidia porque no lo tiene. Una 

fase de latencia en la que el nifio aparentemente, no se muestra interesado en un tipo de placer especifico. 

Y finalmente ja fase genital, que se presenta en la adolescencia y en donde el individuo accede a la 

obtencién de placer de una forma adulla a través de las relaciones sexuales. 

Estas fases tiene un ordenamiento mas o menos temporal, en el caso de la primera, se presenta en 

los primeros meses de vida en los que se requiere de cuidado constante y una alimentaci6n adecuada; la 

segunda coincide con ef entrenamiento de esfinteres, en los primeros afios y ubica al nifio en el terreno de 

  

iciones y ef control de los padres. La tercera etapa se presenta entre los cuatro y seis afios 

aproximadamente, y ta latencia inicia de los seis afios en adelante, hasta concluir en fa pubertad y fa 

distincién fisiolagica que ocurre en esa época. 

De fas fases anteriores Freud distingue en fa tercera un proceso muy importante, la resolucién del 

complejo de Edipo, que se caracteriza por el deseo del nifio por su madre y la consecuente rivalidad con 

el padre, manifestada por un deseo de estar siempre al lado de 1a madre. tratando de evitar la cercania del 

padre, ya sea con Hantos o berrinches; o bien, invadiendo el espacio privado de ellos. Esta situacién se 

resuelve mediante fa paulatina identificacién del nifio con el padre rival, en ta biisqueda de la madre 

deseada, para finalmente asumir un comportamiento adecuado a su sexo y tratar de procurarse una pareja 

distinta a la madre. 

Freud consideraba que habia casos en los cuales el nifio no podia abandonar una de tas etapas, 

por fas presiones y demandas afectivas de su madre o su padre, y su desarrollo quedaba incompleto o 

resuelto parcialmente. Y mas adelante, en su vida adulta su relacién afectwa iba a ser deficiente y cargada 

de angustias y temores que no tendrian una explicacién concreta. Freud retomaria el valor de la infancia 

desde un punto de vista crucial, ya que para todo individuo, las situaciones que viviera en su infancia con 

fas relativas demandas de afecto y satisfacciones del mismo, fo marcarian de manera permanente y viviria 

con los conflictos no resueltos toda su vida. 

nen los nifios 

  

Mahter, Pine y Bergman (1977) exploran el proceso de separacién ¢ individua 

normales, hipotetizando Io siguiente: " 1) que existe tin proceso intrapsiquico normal y universal de pot Ss i P psi ¥
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separacion-tndis duacion. que va precedido por una fase simbidtica normal..." (pag. 23} Observando la 

interaccion de ta madre \ su hijo a diferentes edades durante los primeros tres afios de vida, identificaron, 

tres tases: la primera a la que ilamé fase autistica normal se caracteriza por la ausencia de emociones 

irente a estimulos externas y asi ef bebé vive protegido de tos estimulos de afuera, concentrado en su 

crecimiento. Mahler destaca que es la matemacién la que moviliza al nifio a salir de este estado, para 

postertormente ingresar a la lase simbidtica normal, que dara paso a la fase de separacién-individuacién. 

Al inicio de la fase simbiética et nitio percibe las sensaciones que viene de fuera por parte de su 

, donde el nifio vive con la sensacién    madre y las relaciona con sus propias sensaciones, en una simbiosis, 

de omnipotencia sin identificar a la madre como una figura independiente y aislada, y sin reconocer ef 

origen extemo de ciertos estimulos, atribuyéndoselos a si mismo y derivandolos en buenos y malos. EI 

proceso de separacién es logrado a través del comportamiento y Ja actitud materna, particularmente en la 

calidad del sostenimiento y otras actividades de crianza de la madre. Mahler en la fase de separacién- 

indwiduacién identivico cuatro subfases: a fa primera la denominé fa diferenciacién y el desarrollo de la 

imagen corporal en donde el nifio al descubrir su cuerpo, comienza a darse cuenta de que existe como ser 

individual, y al mismo descubre a su madre. La siguiente subfase es la de la ejercitacién locomotriz, 

dividida en dos periodos: el de alejamiento de la madre a través del gateo o poniéndose de pie; y el 

segundo donde la capacidad de caminar le permite al nifto explorar su ambiente. En la tercera subfase, del 

acercamiento consiste en la necesidad del infante por regresar a la madre, debido al temor a la pérdida de 

objeto. La diltima subfase, la consolidacién de la individuacién y los comienzos de la constancia objetal 

emocional implica que el nifio ya se percibe como ser individual y descubre que su objeto emacional es 

algo separado pero se mantiene constante. Este proceso se va matizando en el infante, aun cuando marca 

edades regulares a Io largo de fos tres primeros afias del nifio, sefiala que las fases no son totalmente 

eliminadas y pueden presentarse en diferentes etapas de la vida del individuo, sin importar la edad fisica 

que este tenga. Cabe destacar que la madre, bajo esta 6ptica se convierte en un personaje esencial para el 

nivio, ya que es a través de ella que el infante puede desarrollarse. 

Duyckaens (1979) no coincide en fo anterior al explicar el valor del apego, en donde el contacto 

éptimo que el nifio desarrolle con su medio ambiente dependeria de un personaje determinido Uo ial 

forma que se identificarian dos situaciones: cuando es s6lo la madre quien se hace cargo del nifio (familias 

monoméatricas} la vinculacién seria mas estrecha y el nifio aunque mas activo, seria mas dependiente; a 

diferencia de cuando existiera un gran nGmero de personas a su cuidado (familias polimatricas), en donde 

la vinculacién seria menor. el nifio mas independiente y !a madre mas preocupada por el futuro.



Esto replantearia un poco la situacion, ya que se podria decir que el nifia, si bien requiere una 

figura estable, lambién necesita de la presencia aiectiva de otras personas para que pueda ser mas 

independiente y activo. Ya que estas relaciones intluirian cn ta identificacién sexual, las respuestas 

agresivas, la conciencia moral y a motwvacién del infante. no precisamente a través de fo que el personaye 

diga, sino de lo que haga. De esta manera, la presencia de terceros se vuelve indispensable para el 

infante, ya que es a través de ellos que el nifio puede lograr un esquema alectivo adecuado. 

Sin embargo para Mahler queda claro que la figura de la madre es la que posbilita que el nifio se 

pueda desprender afectivamente del otro y al mismo tiempo relacionarse con él de forma adecuada. Si la 

madre falla, el nifio puede quedarse estancado. Lo que en cierto sentido era manejado por Spitz y Bowlby 

citados por Easterbrooks y Goldberg (1985), quienes mencionan {a probabilidad de efectos adversos a 

causa de fa separacién de la madre que impedirian el desarrollo de los lazos afectives entre madre ¢ hijo, 

y por tanto era preferible el sistema tradicional en donde la madre se encontraba al lado del nifio de 

manera constante. Aunque Easterbrooks y Goldberg al investigar los efectos del trabajo de las madres 

sobre el comportamiente de sus hijos pequefios y la relacién madre e hijo, revisaron ta calidad del apego 

de las madres y fos padres para con sus hijos pequeios encontraron que la calidad de éste no tenia 

variaciones significativas dependiendo dei empleo, tanto en las madres como en los padres, incluso fas 

madres que trabajaban jugaban mas con sus hijos, lo que nos hace pensar en posibles mecanismos de 

compensacién en donde la madre que trabaja para cubrir su ausencia se vuelque en sus hijos en sus 

tiempos libres. 

Por otro lado, Voiling y Belsky (1992), al investigar el desarrolio de 1a conducta pro-social vs. 1a 

agresion entre hermanos, consideran que en la relacién padres-hijo la experiencia previa no es eliminada 

por la experiencia contemporanea sino que es integrada dentro de un patrén nuevo de adaptacién. En su 

estudio encontraron que la mayor agresividad y conflictos entre la diada de hermanos estaba asociada con 

altos niveles de conflicto de la madre con ambos hermanos; el incremento de conilictos se relacionaba 

con una actitud mas controladora por parte de fa madre hacia el hijo mayer y la disminucién del 

comportamiento prosocial lo estaba con el comportamiento menos afectivo del padre hacia el hijo menor; 

por ultimo fos conflictos aumentaban cuando la madre mostraba un apego insegure hacia el hijo mayor. 

De estos estudios parece que la deduccién se orienta hacia {a afirmacién de que la calidad del 

apego puede generar menos conilictos ulteriores que la presencia constante de la madre por si misma, lo 

gue lIlevaria a reflexionar sobre la postura basica aunque sin contradecirla necesarramente, ya que se 

mantiene la idea central de la importancia de las primeras experiencias atectivas en la vida ulterior.



2.22.1 implicaciones de la teoria pstcoanalitica 

En esta aproximacion Ja presctipcién se da de inicio, debido a que la teoria se tormula con el fin 

de determinar ta *salud* mental del individuo. 

De hecho, Freud mismo, busca una solucién a una problematica existente, antes de pasar a la 

teoria. Aunque su deseo no se centraba en definir las actitudes sanas o enfermas y crear recetas para lograr 

salud, mas bien para él quedaba claro que no podria hablarse de un estado de salud permanente, debido a 

pulsiones v deseos que iban a estar tramitandose continuamente, generando presiones de manera 

inconsciente, y transformandose de acuerdo a las soluciones que el propio yo del sujeto permitiera. 

Inclusive el analisis tiene como finalidad que el individuo pueda darse cuenta de aquellos recuerdos 

penosos o sitaciones que provoquen en él reacciones especificas, y ya con esta informacion sea capaz de 

irse autoanalizande continuamente, después de concluir su tratamiento. También Mahler al serialar que 

restos de las etapas del proceso de separaci6n individuacién se mantienen o aparecen en diferentes 

momentos de la vida, nos refieren a una situacia mévil e individual. 

No obstante !o anterior, en muchos casos la teoria psicoanalitica ha sido empleada en forma 

prescriptiva; sobre todo para sefialar que la madre debe permanecer al lado de sus hijos para no 

generarles dafios posteriores, bajo esta Sptica, muchas agrupaciones de padres de familia y la misma 

escuela, ponen en entredicho que fa madre trabaje. O en otros casos se duda de fa utifidad y beneficio de 

las guarderias, ya que se considera que solo la madre es !o suficientemente eficiente para cumplir ese 

papel y en otros lugares el nifio se puede enfrentar al maltrato. 

De hecho es conocido que ciertos grupos religiosos manejan las ideas de que la funcién femenina 

debe ser orientada principalmente a la administracién del hogar y al cuidado y crianza de los hijos; con et 

fin de que tos nifios no carezcan de ningdin tipo de necesidad afectiva y porque consideran que esta es la 

funcién de la mujer. Si afiadimos lo que se maneja dentro de la teorfa psicoanalitica entonces la madre no 

solo tendria que permanecer, sido ademas deberfa mostrar a sus hijos actitudes y sentimientos adecuados; 

donde a la vez que sea Carifiosa, debe de cuidar el tipo de caricias que proporciona: si disciplina no puede 

emplear métodos que vayan a generar un trauma severo al nifio; también requiere que su relacion de 

pareja sea armoniosa, sin dejar pasar mucha violencia o una sexualidad muy explicita, fa idea ve que ja 

infancia es destino convierte a fos padres en formadores y destructores y la vigilancia, en lugar de volverse 

hacia el infante se enfoca a sus padres. 

Uno de fos conceptos mas empleados de la teoria lo constituye el complejo de Edipo. Ha sido 

manejado de manera intensiva por revistas dirigidas a padres, o bien revistas femeninas; la manera en que 

se aborda el concepto busca explicarlo a las madres sefialandoles lo que deben hacer, aderds de



tranquilizarlas. Ef esquema en el que fo presentan es rigido y en cierto senudo muy normatsvizado, 4a que 

deiine lo que el nifio debe de hacer, que comportamiento debe presentar, y una vez aclarado marca las 

pautas a seguir. Es sobre todo en este punto que la prescripcion se vuelve abierta. aun cuando la 

explicacién no pretenda ir mas all. ef mensaje es sutil y claro ce trene que cuidar ese aspecto y 1a madre 

debe estar atenla cuando ocurra para saber como actuar. para que el nifio pueda cursar lien este periodo 

Por otro lado las desviaciones se convierten en objeto de terapia, orientada a encauzar. a trabajar 

con las heridas pasadas, a resolver conilictos ocasionados por los padres. Si es un mifio el paciente 

lambién el padre debe pasar a través del escrutinio del analista. quizé también requiera terapia. para que 

  

no dafie mas a su hijo; sino accede a esta tendra que seguir una serie de platicas para conseguir mejoras 

en el nifio y poder eliminar aquellos defectos que presenta, causa de trastornos posteriores. La medida es 

terapéutica. para quien la toma por voluntad propia; sin embargo es frecuente sobre todo en la escuela 

sefialar a los padres como causantes de los problemas en sus hijos y entonces deben de acudir al 

psicologo para que hablen de sus problemas. Se busca ensefiarles la forma correcta y se exploran sus 

actividades, sus vivencias, su problematica pasada; la cual si implica cierta dificultad, convierte en 

candidatos a trabajar sus problemas a los padres y la escuela bajo esta visién tiene un poder amplio; no 

solo vigila a los nifios, también aborda a los padres. 

El inconsciente marcé un hito en el desarrollo de la ciencia porque trabajo algo inaprehensible, 

inaleanzable, imposible de medir y vigilar: algo que pugnaba por salir, pero que no siempre era tramitado; 

algo que entonces se convertia en potencialmente peligroso y que por tanto se tendria que vigitar, 

estableciendo controles adecuados, que pudieran trabajar con ese algo tncontrolable, para marcarle 

limites, para delimitar su campo de accién. 

Para Alvarez-Uria (1983) estaba claro que e! movimiento psicoanalitice buscaba dominar a las 

almas, ahora Itamadas inconsciente, con el fin de que no se desbordaran y provocaran trastornos hacia el 

exterior, que atentasen contra el orden imperante. Ya él habia mencionado como se traté de controlar y 

vigilar a los locos. Ahora también se trataba de justificar el control de aqueflos que no eran locos, pero que 

podian alentar frente al orden. Y asi, de esta manera el analista cumplia la funcién de vigilar a fos que no 

pudieran ser expresamente vigilados, asi refiriéndose al complejo de Edipo trabajado en tna de fas obras 

de Freud, Alvarez-Uria sefiala que se buscaba: 

"Hacer de los ‘sin fai 

  

a‘ sujetos arrepentidos y sumisos, respetuosos del patriarcado y de la 

ley, es tarea primordial de esa nueva religion de los esclavos Hamada psicoandlists. En cada 

hombre duerme un potencial criminal. En la sociedad habitan los fieros instintos de la horda 

capaz de repetir el magnicidio contra ia autoridad constituida, Subtimar ios instintos criminales
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de los individuos, canalizar las pulsiones asesinas de las masas forma parte de [a sacrosanta 

politica de orden en quese inscribe el peicoandlists." ( pag. 223) 

Y hacia el interior de to que involucra al desarrollo infantil, {a teoria justifica la vigilancia de los 

padres. de aquellos que quedan fuera de control de la institucién escolar. 

2.2.3 Las teorfas conductuales del desarrollo 

La teoria conductual nos remite a dos hechos relevantes, el primero de ellos hace referencia a la 

caracteristica de que la conducta es tode aquello que puede ser observable, cuantificable, con posibilidad 

de modificacién y por tanto es posible experimentar con ella, empleando para esto el método cientifico en 

sentido estricto; y por otro lado, que 1a conducta es provocada por otros hechos igualmente observables y 

se mantiene gracias a estimulos especificos, que !a refuerzan y la mantienen, por medio del 

condicionamiento. 

Skinner observé que existian dos tipos de condicionamiento que se relacionaban con dos tipos de 

respuestas; uno de ellos, se le denomina respondiente y al otro tipo fo Jlamé operante de tipo R, 

considerandolo mas importante por su corelacién con el reforzamiento ya que "...En el condicionamiento 

operante, ef condicionamiento de tipo R, el reforzamiento no puede producirse a menos que aparezca la 

respuesta condicionada; el reforzamiento depende de la respuesta.{Hilgard y Bower, 1986 pg. 131) De 

esta manera todo comportamiento que se presente, para que se mantenga requiere de un reforzamiento 

especifico, agradable o desagradable, para permitir que [a conducta se mantenga o desaparezca. 

Asi los investigadores detectaron que los patrones presentados por los animales eran similares en 

los seres humanos en forma mas o menos constante, de ahi que el trabajo adquiriera mayor impulso en 

areas de la psicologia tales como fa educacién especial, la clinica, ef desarrollo de rendimiento en el 

trabajo y naturalmente, ef desarrollo infantil, en donde tanto Bijou como Bandura hicieron contribuciones 

televantes hacia la comprensién det proceso. 

Serian Bijou y Baer (1985) quienes sefialarian los elementos que conforman fa teoria de desarrollo 

infantil bajo una 6ptica conductual indicando que: 

. 1. El nifio en desarrollo se conceptualiza como una fuente de respuestas y estimulos. 

2. Las respuestas se dividen en dos clases funcionales... 

3. Los estimulos se describen como e! medio del nifio (incluyendo la parte interna del 

cuerpo)... 

4. El analisis subsiguiente del desarrollo def nifio procede a través de la catalogacién 

de las formas en las cuales las respondientes se vinculan a nuevos estimutos y se desvinculan 

de antiguos estimulos, mediante el condicionamiento y la extincién respondientes...* (pag. 
317)



  

Dado lo anterior bajo la perspectiva conduciual los términos de personalidad, desarrollo 

emocional o intelectual, no son concepts abstractos va que estan dados por relaciones contingentes de 

tipo respondiente y operante Cada uno de fos segmentos que el nifio va incorporando son logrados a 

través de relacién entre los estimulos y los reforzadores que los mantienen, adems a medida que el nirio 

crece, ciertas habilidades van desapareciendo via extincion, porque ya na tienen un relorzador que tas 

sustente y son sustituidas por otras habilidades. 

Bandura se orienté hacia un aspecto comin en la conducta intantil: 1a imitacion, definida como: 

“la tendencia de una persona a reproducir las acciones, actitudes o respuestas emocionales que presentan 

fos modelos de ta vida real o simbélicos." (Bandura y Walters, 1974, pag. 95) Asi el comportamiento que 

presenten los adultos ante una circunstancia especifica, le daran al nifio pautas acerca de su propio 

comportamiento en situaciones similares, considerando también cuales hayan sido fas consecuencias o 

teforzamiento de dicha conducta, ya que mientras el comportamiento fuera sancionado, la posibilidad de 

copiarfo se complicaba debido a {a situacién saciaf negativa que provocaba. 

La imitacién constituia un factor importante para el desarrollo de! ser humano, especialmente en 

el caso de la agresién, ya que era posible dar cuenta del fendmeno como algo observable y producia 

patrones de respuestas cada vez mas complejos que el nifio iba adquiriendo en bloque. También seria 

alentada en diferentes culturas en donde se entregaba a los nifios instrumentos de fa vida adulta en 

miniatura con el fin de que reprodujeran las conductas de {a vida cotidiana; y al mismo tiempo permite la 

adquisicién de comportamientos adecuados a cada sexa, sancionando las desviaciones y alentando las 

fespuestas correctas. 

Naturalmente el control y la vigilancia son influidos por la imitacién, debido a que la tarea de los 

padres es entrenar a los nifios en actitudes y normas socialmente aceptables. Partiendo def hecho de que 

el nitio aprende mas de lo que ve, es evidente que si las palabras de los padres son opuestas a los hechos, 

el nifio tender4 a reproducir los hechos tal come los ve en ellos. De esta manera los autores sefialan que el 

empfeo def castigo fisico para corregir a un nifia que ha golpeado a otro compafiero seria incorrecto, ya 

que el nifio puede confundir lo que se espera en realidad de é|. De esta manera las normas que regulan la 

vida en una casa son aprendidas a través de la imitacién y el mantenimiento del comportamiento es 

logrado por medio de dos factores que seftalan Parpal y Maccoby (1985) quienes explican que la 

aceptacién del nifio a las indicaciones paternas es logrado: por medio de el castigo, por un lado, que es 

empleado para suprimir las conductas de no aceptacién; y por otro lado por medio de las contingencias de 

reforzamiento positive usadas para mantener el comportamiento adecuado.



wn n 

Entonces ef desarrollo infantil se construye a través de procesos de imtacion, en donde fa 

discriminacion v las contingencias juegan un papel preponderante y dnico en los procesos que el nifo va 

incorporando a su fepettorio de respuestas. Naturalmente fos padres juegan aqui un papel importante 

como generadores de contingencias que posibilitan diferentes comportamientos en fos nifios. Asi Kerig, 

Cowan. y Cowan (1993) al investigar los efectos negatives de las discordias maritales en los hijos e hijas 

encontraron cierto comportamiento diferencial de parte de los padres para con sus hijos dependiendo del 

sexo de estos y de su situacién matrimonial. Los autores concluyen que fos hijos de matrimonios menos 

ajustados tender4n a repetir el comportamiento de sus padres con efectos negativos particularmente en el 

caso de las nifias. En ta misma linea Katz y Gotman (1993) revisaron como una relacién marital dificil 

podia alterar e) comportamiento infantil, provocando que el nifio mostrara conductas problematica; 

encontrando que fos nifios de padres con comportamientos abiertos de hostilidad mutua presentaban a su 

ez problemas de conducta en la escuela. También indican que ef comportamiento de los padres pudiera 

ser replicado por 10s nifios del mismo sexo del progenitor. 

22.31 Implicaciones de la teoria 

En el caso de Ia teoria conductual, el interés de Skinner y de lo tedricos de Ja corriente conductual 

se eniocaba en la creacién de una Psicologfa cientifica, en la cual se pudiera experimentar y probar las 

teorias, y en donde ademas se hablara de algo tangible que diera fa posibilidad de constituir come ciencia 

a la psicologia. 

Sin embargo los efectos fueron contradictorios, aun cuando tos investigadores cuidaron que fos 

presupuestos ledricos y las estrategias que se generaran se apegaran a la investigaci6n estricta, la teoria 

conductual ha sido empfeada en forma velada para manipular ef comportamiento desviado del infante y 

para dirigir las estrategias de los padres en la tarea de disciplinar al nifio. La teoria ha probado ser eficiente 

en el manejo de estos casos pero su uso es indiscriminado en la situacién escolar, en donde el nifio se 

enfrenta dia con dia a las contingencias, el cuadro de honor, los puntos extra, la fila de los burros o la de 

los aplicados, los sellos en donde se dan al nifio indicaciones de sti desempefio, son algunos de los 

instrumentos empleados para coercionar y controlar al infante, con el fin de que no desalie fa autoridad. 

En cierta forma, aun cuando la teorfa indica que la imitacién y el reforzamsento positive son los 

canales adecuados a través de tos cuales el nifio puede aprender de manera més eficiente; se emplea el 

castigo o el reforzamiento negativo con el fin de obtener orden en el nifio. Si se llega a presentar un caso 

de conducta dificil Ja escuela oficial cuenta con la Clinica de la Conducta en la que al emplearse el 

manejo conductual se espera obtener resultados a corto plazo y de manera eficiente. No se trata de la 

salud del nitio solo. sino mas bien del bienestar def grupo, de que el nifio no tenga mal comportanuento, 

 



de que el nitio obedezca y cumpia con fa tarea. $1 existe un método que pueda lograr csos objetivos 4 

conto piazo. se convierte en la cleccion idonea. Al mismo nempo se continuan empieando metodos 

coetcitivos hacia el interior de la escuela, porque ademas cstan avalados por una teoria cientifica. 

Y los padres entran tambien af juego del control. se tes hace participes de que motiven a sus hiyos 

a sacar buenas calificaciones. ¢l rendimuento elevado se convierte en ta meta deseable la buena conducta 

v el orden, son cualidades que deben ser motivadas en ei hogar. st alguno de estos iactores ialla es 

necesario tlamar 4 los padres para descubrir que pasa v cuales serian los métodos a seguir De hecho 

también se ha revisado como es que fa relacién marital deficiente intluye en Ja creacién de problemas 

conductuales en los nines y asi en el caso de Kalz y Gottman (1993) su finalidad consistia en generar 

estrategyas terapeuticas con nifios problemas, ademas de proposcionarle una base teorica. 

Actualmente algunas escuelas privadas que estan a la busqueda de la excelencta se orientan a 

maneyjar sistemas muv complejos de premiacién y castigo, con el fin de motivar a los alumnos a que ganen 

los mejores lugares, y en esta carrera desafortunadamente los medios se transiorman en tines pata los 

nies y sus padres, que entonces buscan obtener el grado mayor, aunque el aprendizaje sea para esto 

accesorio. 

  

4 La perspectiva ecologica 

Algunes autores han tratado de definir la situacion relacional, enfocandola hacia la interaccién, 

independientemente de los participantes. 

Ast Bronienbrenner (1979) mencionaria que en el desarrollo del intante tendria una gran 

importancia fa formacién de una "diada". Esta se definiria como una relacion en ambas direcctones en 

donde sus integrantes se iniluitran mutuamente y permitirian el desarrollo del otra. Las diadas podnan ser: 

  

-Observacionales, cuando se basen solo en una aten mutua, y 

-De actividad conjunta, aquella en donde ambos miembros interactuarian. 

De fa unién de las diadas anteriores se flegaria a constituir una diada primaria, en ta cual, ademas 

  de fo anterior, existirian sentimientos positivos mutuos los cuales permitirian un mejor desarrollo en ambas 

direcciones, que al ir evolucionando proporcionarian al infante un cambio gradual del balance de poder. 

que anteriormente se encontraria controlado por el otro. Asi ef nifio lograria un equilibrio, ademas de que 

obtendria poco a poco su independencia. 

la 

  

da no se constituiria sola sine que necesitaria la participacién de terceros, quienes Ja 

apoyarian de manera positiva: y se complementaria con un ambiente adecuado que posibilite el desarrollo 

de surs miembros.
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Dado lo anterior se puede pensar que las posibilidades del infante no se agotan en una sola 

interaccién lineal, sino que se van enriqueciendo a través de los diferentes contactos sociales que el nifio 

va estableciendo a lo targo de su vida, ya sean directos o indirectos, y en donde ademas de la madre, 

estarian el padre, la familia extensa y otras personas inclusive, que no tendrian relacién directa con el nifio 

en desarrolla. 

Junto con esto la relacién del infante con su familia inmediata tendria una revalonizacién, ya que 

si bien ef papel central seguiria enfocandose hacfa la famiéa nuclear, los terceros serian una parte 

importante de su desarrollo, De tal forma que se fomentarfa tanto fa investigacion en aquella tinea como la 

exploracién de otros lugares en los que se puede localizar la figura del nifio. 

De manera similar lo plantearian Bralic y Lira (1978), para quienes la relacién madre-hijo seria 

fundamental, ya que ella se encargaria de estimularie el sistema nervioso central y el endocrino al 

interactuar de manera particular y frecuente con él. Aunque no pierden de vista que al no existir la madre 

biolégica, una figura materna que presentara una conducta especifica y estimulara adecuadamente at 

infante, lograria un desarrollo éptimo del nifio. 
Asimismo, el papel del ambiente serfa muy relevante: observarian que la competencia de los 

nifios institucionalizados era menor que la de aquellos criados por su madre. Y alertarian acerca de !os 

tiesgos que ocasionaria la sobrestimulacién a fa que se expondrian los nifios de escasos recursos. 

Asimismo Bronfenbrenner (1986) al revisar diversos estudios en desarrollo sefialaria como la 

relacién del infante no solo esté en funcién de sus padres sino que ademas en su crianza interviene de 

forma directa o indirecta fos familiares, !os amigos de sus padres, los vecinos, los comparieros de clase, los 

hermanos y diversas personas que se involucran e influyen en la visién que los padres tienen de su hijo. 

Asi, en diferentes sistemas que involucran las diferentes relaciones sociales, e} papel y fa actuacién del 

padre se ve influida de manera muhidireccional y sus habilidades se enriquecen; mientras que el nifio 

ademés de recibir esta influencia tos influye también a través de su experiencia con los diferentes 

ambientes en fos que convive y que no comparten los padres, como la escuela. 

Asi investigadores como Gralinsky y Kopp (1993) mencionan que Ja autorregulacion es lograda a 

través de un proceso complejo asociado a come los cuidadores transmiten estandares fe comportamiento, 

que los nifios desarrollan en habilidades para adquirir !a aprabacién familiar y conductas socialmente 

aceptadas, inhibiendo el comportamiento indeseable. Dicho proceso se sugiere que consiste por un lado 

en el rol multifacético del cuidador que incluye decisiones sobre fos estandares a ensefiar, cémo 

comunicartos y cémo instigar al nifio a comprenderlos ¢ intemalizarlos. Por otra lado el nifio tiene que 

   



entender, comprender y acomodar fas presiones de soctalzacion del curdador, balanceandolas con sus 

perspectivas personales. 

Esto nos hace pensar que ef desarrollo ne es un proceso lineal en donde solo <e involucte el nino. 

sino que ademas se debe considerar fa situacion social v fa relaci6n atectiva del aufio y sus padres, con 

otras personas que habitan en su entorno o con las que tienen contacto directo ocasional, pero intluyen 

  

por ser personas signiicativas en la vida de los miembros de Ja tan 

De esta manera va no solo sera ef nifo quien se constttuva en la relacién con su famita directa. 

sino que todo el entorno, aun aquellos que no estén cons mendo directamente con el nifio lo intluyen y 

permiten que su desarrollo se vaya complementando y enriqueciendo 

2.2.4.1 implicaciones de la teona 

En este caso la posible prescripcién se encuentra en ¢l ambiente: s1 bien Brontenbrenner mostraba 

que fos contactos permitian un mejor desarrollo a nivel de aprendizaje y balance de poder, hacia et nifio. 

El control del ambiente se convierte en algo necesario. 

De alguna manera ya Bralic y Lira af hablar de la deprivacién cultural, sefalaban que un 

ambiente de escasos recursos, con exceso en estimulacién provocaria en el nifio alteraciones en su 

desarrolto, ya que no podria discriminar adecuadamente aquellos factores que !o beneficiaran. Y la 

situaci6n de {fas amistades se convierte en ocasiones en algo para vigilarse. La relacién de los nifios con 

otros compafieros e incluso las relaciones de fos padres, deben ser vigiladas. El ambiente que rodea el 

hogar, los vecinos o amigos deben cuidarse. Aqui el papel del tabajador social que verifica las 

condiciones del hogar y del vecindario se convierte en un dispositive de control. Dentro de fas juntas 

escolares, pero particularmente en fas platicas individuales con fos padres se recomenda apartar al nifio 

de algunos compafieros o revisar de quien aprendié actitudes negatwas. 

En ocasiones los padres son vigilados por la familia extensa que revisa sus actividades de cuidado, 

las actitudes que mantienen hacia ellos, las amistades que mantienen; todo lo que se convierte en 

recomendaciones, para que el nifio no tome mal ejemplo de sus padres. 

A manera de conclusién podemos decir que en el caso particular de la psicologia y el estudio del 

control, tenemos que hacer por fo general dos lecturas. una en donde se consideren los aportes al 

conocimiento que se dirigen a la comprensi6n de procesos complejos del pensamtento y que nos llevan a 

comprender al ser humano; y por otro lado {fas caracteristicas prescmiptivas que se orientan a normar y 

regular ef comportamiento individual en las diferentes etapas de 1a vida, vigilando jas posibles 

desviaciones con la finalidad de reubicarlas en la linea de la "normalidad”



Ambos aspectos se hailan intimamente relacionados y en el caso del control, influyen de manera 

diversa permitiendo y a veces limitando, la comprensién de procesas mas complejos. 

En el siguiente capitulo abordaremos la perspectiva del control y la vigilancia, enmarcada desde 

el punto de vista de fa psicologia y retomando los puntos anteriormente expuestos, confrontandolos y 

explicandolos, con el fin de explicitar fos resultados de la presente investigaci6n. 

Pera ademas de esto tendremos que separar en dreas los diferentes trabajos a analizar con el fin 

de explicitar en donde se insertan los diferentes aspectos del control. Para esto tenemos que desarroilar y 

explicar, como es que [a psicologta aborda el desarrollo infantif, para poder explicar, desde diferentes 

perspectivas como se ha ido teorizando fa relacién de padres € hijos y como esto influye, tanto en fa 

percepcién de unos, y en el desemperio de los otros. 

Por Gltimo habria que considerar que cuando se habla de control y vigilancia se pensaria también 

en un termino muy relacionado: el desarrollo moral, que hace referencia a como es que se desarrollan los 

diferentes vafores y creencias culturales, que permiten un comportamiento con base en un cédigo ico. 

Kagan (1987) sefiala que ta discusién sobre los actos del ser humano y su categorizacién en buenos y 

matos ha mantenide ocupades a diferentes filésofos a lo largo de los siglos. Desde aquellos que como Kant 

definian que era obligatoria aplicar a toda persona las normas que el individuo quisiera que le aplicaran; 

hasta las teorizaciones de Hume para quien fas sensaciones consistfan la guia de los individuos para 

definir lo que era bueno y malo con base en que tan agradable o desagradable era. Llevando lo anterior y 

algunas reflexiones mas a dos tipos de conclusiones, una en donde la moral deberia fundamentarse en los 

sentimientos y otra que indicaba que deberia basarse en la raz6n. Kagan menciona ademas, que el nifio 

desde pequetio puede distinguir algunos hechos como negativos, por ejemplo, ef que un juguete esté roto; 
que falte algo de un lugar o bien que otra nifio este triste; y pueden afectarle haciéndole pensar que algo 

ahi no es adecuado. E! autor indica que podria haber tres procesos que explicaran estas situaciones: 

1. En donde el nifio hace inferencias de los eventos que observa y los relaciona con el posible enojo de 

sus padres, o bien, 

2. Que evoque como se deben presentar las situaciones en forma ideal. 

Lo cierto es que Kagan concluye que para lograr la interiorizacién de las ideas sobre lo moral, ef 

nifio requiere un modelo firme que pueda replicar de manera adecuada sus convicciones; los valores 

interiorizados no dependerian tanto de aquello que le sea ensefiado, sino de las actitudes mostradas ante 

un evento y que le pesmitan calificarlo como positive o negativo. Es decir, a tavés del actuar paterno el 

nifio adquiriria ta capacidad de inferir que comportamientos son buenos o malos, una serie de valores de 
juicios, que incluso le permitirian protegerse como ya to habfa sefialada Tinsley. Al revisar las teorias



  

con esta misma discusion sobre el desarrollo intantl, solo que unas 

  

psicolégicas nos encontramos tami 

leorias se basan en fas emociones y las relaciones, mientras que otras lo hacen en el aprendizaje y 1a 

cognicion: todas estan a la busqueda del conocimiento sobre el nifio y como se controla o es cantrolado.



CAPITULO 3 

LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS RELACIONES 

FAMILIARES. UNA JUSTIFICACION SOBRE LA NATURALEZA DEL METODO 

EMPLEADO. 

En ef capitulo anterior dimos cuenta de como fos psicblogos han teorizado alrededor del tema del control, 
y en eate vamos a revisar de manera especifica cémo el psicdlogo se enfrenta con la investigacién sobre ia tamilia 

y revisar aquellos puntos que se relacionan los procesos de sujecién (contro! y fa vigilancia} en dicho ambito. Ya 

  

~erames con Ariés que fa célula principal desde Ja que se esperaria que se transmitiera y conformara el control es 

Ja institucion iamiliar que junto con la escuela constituirian los dispositivos basicos, en los que se generan la 

mavor cantidad de prescripciones y en donde curiosamente, desde nuestro punto de vista, se han implementado 

las diferentes teorias psicolégicas con el fin de regular al infante. 

En este contexto nuestra disciplina tiene una dimensién distinta, como un apoyo hacia ciertos 

requerimientos relacionados con las demandas de la escuela y como una forma de poder descifrar Ja funcién 

familiar ya que no hay que olvidar, claro est, que como disciplina cientifica busca también el conocimiento. La 

combinacién entre construir un conocimiento def sujeto y la prescripcién social que a través de se conocimiento 

se deriva, es entre otros, parte de nuestra disciplina psicolégica. Es por eso que desde nuestro punto de vista en 

este capitulo pasaremos revista a estos aspectos en el contexto de los estudios en psicologia. 

3.4 LA PSICOLOGIA INFANTIL Y LOS PADRES: LA DISCIPLINA Y LA MORAL 

A la psicologia te interesa la evolucién de la disciplina, es decir, como fue posible que 1a idea de un 

padre rigido y estricto con el comportamiento de los hijos, y vigilante de ellos aun en Ja edad adulta en el siglo 

pasado se transformara en la segunda mitad del siglo XX en un padre afectuoso, paciente con {as travesuras del 

nifio y delimitade en su vigilancia hasta la adolescencia del hijo, como ya habian revisado Yosseff, Saucedo, Pérez 

y Herrera, (1991). Los cambios en fas maneras de disciplinar se han presentado de manera consistente, aunque 

prevalece Ia idea de vigilar y controlar, ya sea en forma rigida o en forma sutil. Y esta necesidad ha sido 

considerada en la Psicologia de maneras muy diversas, en Piaget era la necesidad de acomodar y asimilar reglas 

morales, aunque su replicacién dependia mas bien def desarrollo cognitive del mifio; para Freud ta atceipiina 

quedaba interiorizada en el Super yo y eran integrados a la personalidad por medio de jas relaciones afectivas con 

los padres en la primera infancia; para {fa teoria conductual la disciplina seria reforzada a través de las 

consecuencias que recibieran las diferentes conductas, y bajo el enfoque ecolégico el nifio replicaria fo que le 

transmitieran sus padres y que estarian imbricados por los diferentes valores que poseyeran las figuras significativas 

con las que conviviera {a familia. Para este trabajo el problema se constituye a partir de la deteccién d+ estas 

   



lineas de control y como son declaradas por los padres, considerande que la encuesta se dingia a Ja escuela, lo 

que ya era un problema especiiico porque como institucion. provoca Ciertas expectativas y temores sobre ellos lo 

cual genera actitudes particulares en las respuesta. 

En este trabajo interesa particularmente como es que fos padres ejercen su autoridad para lograr el 

«ontrol de sus hijos, que mecanismos emplean y cuales estrategias les son utiles; debida a que el control permite bi 

replicacién mas correcta de la disciplina y los valores manejados socialmente. Asi podemos observar comp el nifio 

posee un valor incalculable, ya que alrededor de él giran expectativas para creasle un marco alrededor del cual 

fos padres vigilen su desarrollo adecuade y la escuela mantenga el cerco v vigile a aquellos padres que salgan de 

e£a norma, . 

Uno de los estudios mas sisiematicas y completos sobre como era que los padres controlaban a sus hijos 

fue el hecho por Baumrind (1973), quién en un estudio longitudinal, abtendria tres tipos de comportamiento 

infantil: 1) Comportamiento maduro, 2} Nifios caracterizados por ¢er tristes y hurafios. con una competencia 

instrumental media y 3} Nihos inmaduros. Al observar relaciones madre-hijo en situaciones de laboratorio y en 

visitas al domicilio de los nifios y evaluarxdo las caracteristicas del control paterno. las demandas de madurez y fa 

crianza encontrd algunos patrones disciplinarios correlativos con los comportamientos observados en los infantes: 

a) Padres Perentorios: caracterizados el uso de castigo, uso de la raz6n para demandar la complacencia def nifo, 

demandas de madurez y alta atectividad hacia el infante. b) Autoritaria: que se distinguiria por una apelacién a la 

autoridad de fos padres, rigidez. control excesivo con uso del castigo y poca afectividad hacia ef infante. ¢} 

Permisiva: que consistirfa en una ausencia de control, gran afectividad y pocas demandas de madurez. En un 

segundo estudio se observaria la telacién padres-hijos, peto separando a los hijos de las hijas. Ademas de 

encontrar los tres patrones anteriores, se observaria un cuarto al que se denominaria Disidente. ef cual se orientaria 

ala independencia, el uso de la razén y Ja no expresin de enojo; lo cual generaba comportamientos infantiles de 
dependencia y poca otientacién a fos fogros. Y ademas. dentro del patrén perentorio y autoritario se observarian 

dos patrones validos para fas nifias que se estudiarfan aparte, observando a un tipo de familias de clase media que 

tenian hijas independientes, tiranicas y orientadas a los logros. Aqui el control no seria eyercido y sin embargo se 

observaria que este patnén denominado armoniose tendria mayor efecto en las nifias que en los nifios; de tal forma 

que éstas, al llegar a la adolescencia manifestarian un respeto a la autoridad adulta pero ademis independencia y 

libertad de eleccién. Por otro lado hubo un patrn autoritario de la clase negra en el cual el control excesive era 

sinénimo de supervivencia y el afecto brindado por los padres seria mayor. Las hijas en fa infancia se mostrarian 

tranquilas y retraidas, pero al llegar a la pubertad se volverian independientes. Lo cual hizo pensar al autor que el 

castigo como tal tendria una injluencia positiva a futuro en algunos de los estilos de ctianza, por fo que no se podia 

generalizar que éste fuera desastroso para el nifio. Asi en el trabajo de Siegal y Barclay (1985} quienes indagaron
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acerca de fos juicios expresados por los hijos respecto de las medidas disciplinarias de los padres varones, 

observaron que los nifios evaluaron las técnicas disciplinarias patemas mas favorablemente que {as ninas. En ef 

caso de los nirios mavores evaluaron la técnica de fa induccién con puntos mas altos que los de menores en todas 

las situaciones; evaluando el castigo fisico en forma positiva en aquelias situaciones que implicaran dafio fisico a 

olros y a si mismo. Las evafuaciones sobre permisividad fueron bajas en todas las situaciones, salve en las de 

decobechiencia simple en ef rango de mayor edad. Se observé que habia diferencias entre los juicios de los nifios 
dependiendo de Ja edad y el género. La induccion como técnica patema es preferida a la permistvidad o al retro 

de amor: y el castigo es valorado a nivel alto. Para las nifias la situacién era menos importante que la técnica 

empleada, particularmente en el caso de retiro de amor. Los padres usan la disciplina en forma diferenciada y su 

atenci6n podria ser mas tipificada segGn ef sexo del nifio que segGn fa situacién influyendo mas en las nifias. Lo 

cual significa que incluso los nifios prefieren un padre que ejetza un control equifibrado, aun cuando tenga que 

emplear el castigo fisico a alguien que permita todo, 

Lo anterior nos lleva a reconsiderar el trabajo de Baurnwind, en donde no se puede tipificar que el estilo 

autoritario per se, sea totalmente negativo, sino que se ve influide por diversos factores, donde el nifio devuselve al 

padre fo que recibe, ademas de que parece que la disciplina es vista de forma diferente de acuerdo al género, lo 

que coincide con los resultados a largo plazo de Baumvind, y es sefialado por Siegal y Barclay. Esto nos lleva a 

pensar la importancia que tienen los padres dentro de la formacién de juicios en el nifio acerca de lo que puede y 

lo que no debe hacer, incluyendo ademas su propio desarrolla cognoscitivo. 

En otro estudio Vaughn, Kopp, y Krakow (1984) investigaron como era que el nifio podria demorar sus 

deseos inmediatos con tal de seguir y estar de acuerdo con {as indicaciones dadas por un adulto, esto es 

desarrollar su auto-control. Se observé que los nifios tendfan a permanecer mas tiempo esperando y siguiendo las 

instrucciones a medida que eran mayotes, dicha relacién era favorecida por el desarrollo del lenguaje, lo que 

hace pensar que no todos los factores del desarrollo se combinan para lograr el auto- contro] en el nifie, pero ef 

fenguaje pudiera tener un papel vital (por ejemplo, Vygotski). Hay que Considerar también que este hecho puede 

guiar a las instituciones a la creencia del control del nifio en el desarrollo de su lenguaje, con el fin de lograr 

mayor cbediencia en él. Bell y Chapman (1986) explican que esto es logrado mediante un sistema en el cual, tanto 

el nifio como los padres han organizado repertorios jerarquicamente, de tal manera una cord.s.1a dada elicrta una 

respuesta predecible en el otro que es regulada dependiendo de {os limites alto y bajo de tolerancia que presenten 

cada uno de fos miembros del sistema. Esta manera de ver fas cosas implicaria que cada grupo de padres e hijos, 

en un cierto ambiente tenderian a facilitar ciertos comportamiento y a evitar otros en un contexto distinto, lo cual 

permitiria en algunos casos el impulso de parte de unos padres hacia la independencia, mientras que otros quiz5 

preferirian mantener al nifio con cietta dependencia hacia ellos. Por otro lado los autores al reviser chierentes 

 



Investigaciones observaron que en el caso de los nifios hiperactivos. su exceso de movinuiento sobrepasaba los 

limite altos de tolerancia patemos, provocando que el padre atendiera mas el comportamrento destructivo, que 

aquellas actitudes positivas que pudiera mostrar ef nifio. En otros estudios es autores observaron come el niho 

podia orientarse a las actitudes de una persona siempre y cuando esta empleara estrategias en donde explicara 

efectos y actuar acorde 2 le dicho; y esto provocaria la replicacién de los valores morales, generando as) un 

indwiduo controlado, Este trabajo nos permite observar distintas maneras de lograr los nusmos fines, le cual nos 

hace ver que diferentes actitudes facta al nifio generan un Comportanento particular, ademas de que e} control 

0 ¢s unidireccional, sino que fos padres responden a la actitud infantil. Sin embargo, los autores mencionan 

algunas discrepancias a) mencionar ef papel de la permisividad, que st bien relatan que en algunos casos es 

viable. en otra parte mencionan que genera comportamientos inmaduros, lo cual nos lleva a pensar, las diferentes 

formas en que se puade pensar al control. 
Un ejemplo de fo primero est4 en el trabajo de Smetana (1989) cuyo objetivo consistia en determinar 

como era que los nifios pequefios reaccionaban en las interacciones sociales en el hogar ante transgresiones de 

tipo moral y de convenciones sociales. La autora observé que cuando el nifio estaba solo se presentaba un mayor 

ndmero de transgresiones en orden de las convenciones sociales y en cambio, cuando habia un comparero de 

juego las transgresiones eran en su mayoria de orden moral. Las madres tendian a responder en un mayor niimero 

de veces cuando su hijo tranegredia moralmente, y también observo que esto podria explicar porque los nifios 

tendian a respetarlas mas. Se observ6 asimismo un efecto diferencial de acuerdo a los sexos, ya que eran las nifias 

quienes tendian a no warsgredir moralmente a mayor edad a diferencia de tos nifios, lo cual se explica porque fas 

madres tendian a responder de forma ms inmediata y a través de razonamientos sobre las consecuencias de sus 

actos a las nifias mas que a fos nifios. 

La influencia de los padres podriamos observarla también en el juego, y asi Power y Parke (1982) 
encontrarian que esta actividad no seria privativa del nifio y que dentro del hogar en situaciones que 

aparentemente no {o involucrarian, los padres de nifios pequefios mantendrian una serie de intervenciones ltidicas, 

en donde ademis de divertir, se disciplinaria, entrenaria y alentaria al infante en diversas actividades. Y se 

observaria también que ambos padres actuarian de manera diferencial: mientras que las madres disciplinarian 

eas, los padres se enfocarian a ta actividad fisica y tratarian diferencialmente a sus hijos dependiendo de su sexo. 

fn otros estudios relaciortados con valores genéricos se observaria que los padres alentarian a sus hijos a 

escoger juguetes adecuados a su sexo, desde los 18 meses; e incluso de mas pequefios, los padres armarian un 

ambiente propicio para el juego del nifio de acuerdo a su sexo. (O’Brien, Huston, 1985; Caldera, Huston, O'Brien, 

4989) Iniluirian también en el comportamiento sexual, como indican Chiu Fong y Vazquez Torres (1990)



senalando que las actitudes, restricciones y relaciones de pareja que mostraran los padres permutiria al nifio 

modelar su propio comportamiento sexual. 

to anterior nos flevaria a tealizar ent la muestra un corte en cuanto al género del niho, debido a que es 

necesano detinir las posibles diferencias en cuanto al controt del infante dependiendo de su sexo, ya que en 

algunos autores han encontrado datos contradictorios en cuanto a los efectos del control de los padres sobre los 

nifios v las nifas. desde el sefialamiento de diferencias particulares en cuanto a tipos de ordenes, hasta mencionar 

que no existian diferencias de acuerdo al sexo. Es de interés definir cuales serian las diferencias si es que existen; e 

incluso detectar si fa conducta sexual tiende a ser vigilada més o menos en las familias y de que depende esto. 

Arensberg y Kimball (1971) observaron en las familias de una granja irlandesa, que mientras ef padre 

mantuviera su posici6n, viviera, y por tanto no heredara, el hijo seguiria siendo un "muchacho" obediente a su 

voluntad, independientemente de la edad que tuviera y de su estado civil. El control del padre era entonces 

mantenido, aunque al hijo no te gustara y la sociedad rural apoyaba y favorecia dicha actitud. Se respetaba asi la 

autoridad de fa representacién del padre en tanto que figura principal, aun cuando a niiveles funcionales no se 

preseniara asi; como se habia dicho en el primer capitulo el poder tenia que ser ejercido y los subordinados se 
alineaban a las nommas para noset sancionades, 

3.2 LOS PADRES Y LA DISCIPLINA 

Schaffer y Crook (1980) en un trabajo que revisaba la complacencia infantil, entendida como el acuerdo 

del nifie a las indicaciones de fa madre, y su refacién con las técnicas directivas de las madres, (el uso que hacian 

de fa estructura sintactica, si manejaban frases directivas 0 prohibitivas y si impulsaban al nifio a la atencién o la 

accion: y cémo respondia el nifio a sus indicaciones) encontraron que era ms sencillo lograr la complacencia y 

la respuesta inmediata del nifio con estrategias directivas, en lugar de las imperativas, ya que asi se orientaba al 

nif cobre la tarea esperada, Asimismo la comunicacién no verbal tiende a facilitar el cumplimianto de la misma. 

Asi los autores mencionan de manera implicita que es viable ia dineccién del nifio, evitando las érdenes rigidas de 

autoridad. La disciplina se logra dirigiendo, guiando hacia la meta indicada, con el fin de que el nifio logre lo 

esperado. En otra investigacién estudiando los procesos de la complacencia Parpal y Maccaby (1985) observaron 

un incremento en la evidencia de que el estudio de la interaccién padre-hijo implicaba procesos circulares, Como 

a tos dos afios los padres comienzan ha hacer demandas y restricciones que al paso det tiempo se vars hacierido 

més insistentes y coercitivas. Asi el nifio con su interpretacién y obediencia de primer orden a las demandas 

parentales, y la atencion y respuesta brindada por éstos; se convierten en factores importantes en 1a ulterior 

armonia y calidad cooperativa. Para constatar fo anterior investigaron e} acuerdo del nifio comparando os efectos 

de tres grupos de interacci6n entre madre ¢ hijo con ef subsecuente acuerdo del nifio hacia las instrucciones de la 

madre. Para lo cual se dividié a diadas madre-hijo en situaciones de juego libre, no interactivas ¥ G+...



fesponsivo. Observando que fos ninos tendian a obedecer mas en las condiciones de juego responsiso vy de no 

interaccién a diferencia de la situacion de juego fibre, Jo cual nos hace pensar que la receptrvidad de la madre ¥ 

ay estimulo a las actividades del nifio. facilitaba la complacencia de éste para otras actividades. Y en el caso de no 

respuesta los autores explicaban que la deprivacion del estimulo matemo generaba deseos de ser atendido y por 

lanto complacer con el fin de recibir atencién. Aunque las situaciones se muestren contradictorias ef hecho es que 

Ja interaccién entre ambos postbilita Ja intencién de complacer por parte del nifio. 

Gralinsky y Kopp (1993), en otro trabajo investigaron cuales eran las variaciones entre las normas a 

cumplir por nifios que estaban aprendiendo a caminar y tos preescolares, considerando que habria mas a medida 

que ef nifio fuera mayor, debido principalmente a su contacto social. Ellos notaron que fas regias variaban en tipo 

a diferentes edades, asi en los nifios pequefios los requerimientos se orientaban a la proteccién, la competencia 

interpersonal, ef autocuidade y la alimentacién; yen los mayores, las reglas aumentaban, incorporandose reglas 

sobre independencia, nutinas familiares y seguridad, mientras que disminuyen las que se refieren a la alimentacién. 

Los autores observaron que ea la edad la que intluia notablemente sobre todo para el incremento y compleyidad 

de las normas. Asimismo que el nifio cumpliesa, también se incrementaba con la edad iniluide este efecto por las 

demandas situacionales, y la madre requeria de agentes externos pata que el nitio obedeciera. Por otro lado en el 

caso de la demora, el nifio tendia a cumplirla cuando se refetia a objetos, mas no cuando implicaba situaciones 

emacionales o afectivas. Lo que nos fleva a pensar que el estado emocional tiene una relacion estrecha con las 

actitudes de autocontrol. 

Asi en el caso de las familias uniparentales Sroufe, Jacobvitz, Mangelsdorf, De Angelo y Ward (7985) 

observaron que en algunos casos en madres j6venes de clase baja se podria presentar un disolucién de {a brecha 

generacional, entre ellas y uno de sus hijos. Trabajando en situaciones de interaccién de madre e hijo, los autores 

identificaron patrones de comportamiento seductor de parte de la madre caractetizados por caricias frecuentes, en 

ocasiones de caracter intimo, y no relacionadas con las necesidades reales del iniante, coqueteos, ruptura de ta 

diferencia generacional y dificukad para manejar sus propias emociones frente al nifio. Y en contraste fa relacién 

de estas madres con sus hijos menores era distante y con una reduccién considerable del contacto fisico. Esto nos 

Neva a pensar que fas actitudes de la madre, impedirian que se preseniara el auto-control infantil debido a los 

mensajes cruzados de aquella que colocan al nifio al mismo nivel del adulto, y en donde podria presentarse el 

Flesgo de incesto en un hijo y descuide en el otro con los consabidos costos emocionales. 

Todo lo anterior nos hace pensar en dos sentidos, por un lado la funcién del adulto en la disciplina 

infantil, en donde los datos son utiles para situaciones diferentes, pero por otra parte nos permiten observar ja 

funcién de la madre como disciplinadora y el foco de algunas de las investigaciones, desde aquellas que daban 

cuenta de estrategias que emplearan para ditigir y hacerse obedecer: hasta el cuesuonamuento de str papel y fos
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poubles dafos que ocasiona su mal manejo afective. La persona de la madre es vista pues en forma amplia, 

aunque no es Ja unica participante. La figura de ia mujer como madre amante y sacrilicada, con un insinto innato 

se transtorme a raiz de algunes trabajos como el de Lézine (1979) quién observo que el supuesta sentimiento de 

amor maternal, cra mas bien aprendido y estaba en funcién de las expectativas previas que tuviera fa madre del 

producto en gestaciGn. Incluso, noté que a algunas madres fes generaba cierta ansiedad ta posibilidad de enirentar 

{a evianza de un ni6e a la situacién de cambio en su vida, El hecho es que la madre no tendria por que mostrar un 
amor extremo y no era la Gnica que podria intervene en su crianza para que replicara pautas de control, 

Duyckaerts (1979) mencionaria que el contacto éptime que el nifio desarroile con su medio ambiente dependeria 

de un personaje determinado, por medio del cual el nifin fograria una relaci6n adecuada con los otros y con el 

medio; y este podria ser 1a madre o miembros de Ia familia extensa. 

En olro Irabajo y enfocandose ahora a los efectos de la persona del padre, como figura participante del 

desarrollo infantil y en su control, Pedersen (1981) observarfa la adaptacién de éste dentro de {a familia iniciando 

por las circunstancias del parte, Notando que su presencia durante el parto podria mejorar las relaciones entre éste 

y el hijo. Encontraria que los padres mostrarian mayor nimeto de cuidados basicos para con sus hijos cuando 

nacieran por Cesarea; pero su afectividad hacia ellos serfa menor comparada con fa de aquellos, cuyos hijos 

nacieran por parto normal: dichas diferencias se irian perdiendo, hasta llegar a ser indistinguibtes cuando los nifios 

tuvieran dos aiios. Por otra parte Kelley, Power y Wambush (1992), observarian en familias uniparentales y 

malrimonios estables, que la mayor seguridad de la madre en Ia disciplina de los hijos, dependia ademis del grado 

de educacién, sus valores religiosos y que se constituyeranen pareja. 

Por otro lado Dunn y Mum (1985) observaron que los hermanos pequefios tendian a ir asimilando las 

reglas a seguir dentro de la casa a medida que crecian y se Convertian en miembros activos de la vida familiar. 

Generando en algunos casos mayores conflictos con foc hermanos y siguiendo o desafiando las normas dadas al 

interior del hogar. ¥ este proceso se producta en el primero y segundo afio de vida; patticularmente en este Gitimo 

la actividad del nifto se incrementaba y buscaba integrarse, generando tensién y cambios en fas actitudes de {a 

madre y el hermano mayor, quienes en un principio no se dirigian frecuentemente a é[ para normarlo y 

posteriormente proporcionaban pautas de comportamiento. 

Ea.un sentida mery diferente el contro] de los padres podria mantenerse aun en la edad adulta de fos hijos 

pero con cambios en la actitud; asi Aldous, Klaus, y Klein (1985) observaron que los padres mantenfan relaciones 

diferentes con cada uno de sus hijos adultos. Al investigar en un grupo de padres catélicos notaron que estos 

tendian a relacionarse mejor con los hijos casados, y de estos la relacién era mejor cuando eran hijas que vivian 

cerca y manifestaban acuerdos en la crianza de los hijos. Asimismo tos hijos considerados como confidentes 

presentaban caracteristicas diferentes tarto para los padres como para fas madres. En el caso de estas ultimas



tendian a considerar como contidente ala hijy que siviera mas lejos. tera la ultima y asistera regularmente 4 

misa. Y para el padre el contidente cra uno de los hyos que suera padre tambien, viviera cerca y ademas iuiera 

varon. Por otro lado las madres tenian diticultades con aquellos hijos con los que tuvieran desacuerdos en lo 

ctianza de los nietos, no asisteran regularmente a fos servicios religiosos o tuteran conilictes entre fos hermanos. 

En el caso de los padres habia contlictos con Jos hijos en tos dos primeros casos mencionades anteriormente. Esto 

nos hace pensar que mienwas el hijo mantenga criterios de comportamiento en cuanto a la crianza y 4 fa religion. 

suas relaciones con sus padres tenderan a ser mejores. 

3.2.1 La familia extensa y la discipiina 

Ademas de 1a importancia de fa familia inmediata en la disciplina del intante, no hay que olvidar que la 

familia extensa intluve en la crianza de forma directa o indirecta. En forma indirecia como ya se veia en el estudio 

previo en donde la aprobacién de los padres a las medidas de crianza empleada por los hijos, se convertiria en un 

factor de reconocimiento. Y en forma més directa Ariés y Duby (1989) sefalarian que el poder de los padres 

podria perdurar si es que Jos hijos casados permanecian en casa, ya que los nietos recibirian los castigos y, en 

ocasiones, obedecerian mas a los abuelos que a sus propios padres 

Asimismo fas redes sociales para fa crianza adecuada del nifo contribuyen a que su desarrollo se vea 

enriquecido por las multiples iniluencias de los padres que funcionan como replicadores de la informacion 

tecibida. Y Clingempeel, Colyar. Brand y Hetherington (1992) mencionan que fos abuelos tiene un papel 

preponderante de apoyo en nietos y nietas durante ly pubertad. particularmente en el caso de familias 

uniparentales. y en este caso los abuelos prestaban mayor apoyo a sus nietos en diversos aspectos de su desarrollo, 

desempefio y principalmente su desarrollo emocional. Lo que coincide con jennings, Stagg y Connors (1991), y ef 

estudio de Bronienbrenner {1986} sobre el papel directo e inditecto de las redes sociales. 

Dado lo anterior seria muy valioso recuperar aquellos datos que nos brindaran intormacién sobre el papel 

de los otros responsables, de que depende que entren en funcionamiento y como se manejan para Coordinarse 

con fos padres y fos hijos. 

3.2.2 La relacion entre la pareja y la disciplina infaniil 

Asimismo, la relacién entre los esposos, se ha convertido en un factor de influencia en la forma de 

disciplinar a los hijos; de hecho, mucho se ha escrito sobre los factores negativos del estres marital en los hijos. Se 

refiere que el divorcio, los pleitos y los insultos, tendrin efectos adversos en su desarrollo emocional, pero 

particularmente en fa manera en que fos padres los controlen. Kerig, Cowan y Cowan (1993) sefialan que los 

problemas maritales son especialmente adversos para {as nifias. debido a que los padres uenden a mosirar hacia 

ellas mayor enojo y actitudes negalivas. inhiben su conducta asertiva y en cierta forma reproducen el conilicto con 

la madre. Por su parte la madre ce muestra hostil cuando ellas presentan conducta asertiva y mas bien la
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reorientan hacta actrtudes de mayor sumisién, que aparentemente le son funcionales a ella. En cambio en los 

varones es lo contrano. los motivan a un comportamiento asertivo generando en fa madre conilictos frecuentes. 

porque el nifio tiende a responder en forma negativa. De alguna u otra manera esta forma de actuar genera la 

repeticion de estereotipos, pero ademas una gran cantidad de conflictos que provocan que las hijas se sientan 

decanimadas irente a su padre y que los hijos no quieran seguir las ordenanzas de la madre. 

Por oo lado Katz y Gottman (1993) sefialan que patrones de agresiGn muiua entre esposos tenden a 

crear sttuaciones problematicas en ef comportamiento de los nifias generando problemas de agresion escolares 0 

bajo rendimiento escolar, que incluso pueden presentarse tiempo después. Lo anterior tenderia a provocar nupturas 

en el manejo del control debido a desacuerdos frecuentes entre los padres que no permiten un manejo 

homogéneo de fos valores, debido a [as contradicciones de la pareja. Pareciera que la estabilidad de la pareja se 

constituye en elemento indispensable para el logro de equilibrio en la autoridad familiar, pero es necesario ser 

autos en una consideracién tan lineal y contrastar lo encontrado en otros trabajos, ya que se puede caer dentro 

de aquellas significaciones imaginario-sociales, en las que se indica que las mejores condiciones afectivas 

posibilitan un desarrollo éptimo. 

Sin embargo los efectos negativos pueden ser minimizados si es que existe un adecuado apoyo en la 

pareja, en la Investigacion hecha por Simons, Lorenz, Conger y Wu (1992) observaron que el apoyo entre los 

esposos facilitaba fa conducta parental y permitia una mejor comunicacién entre esposos, en cambio a situacién 

econémica constrenida generaba tensién y en el caso de las madres, el que su relacién de pareja fuera apoyadora 

Jes permitia seguir funcionando bien en sus actitudes matemas. 

Todo lo anterior indica que el proceso de control por parte de los padres, constituye un complejo en el 

cual el nifio es iniluido de forma muy variada por sus padres, los cuales tienen hacia é{ actitudes diferentes que 

pueden en ocasiones facilitar los procesos de aceptacién de las reglas patemas o bien entorpecerlas. Lo queda 

claro es que las actitudes mostradas por el padre, ademés de fo que el haga, influye de manera directa al nifio, 

pudiendo mantener la disciplina establecida aun en fa edad adulta, como ya se vela con Arensberg y Kimball. Los 

efectos también van en sentido opuesto, ya que fos padres muesiran diversas expectativas frente a sus hijos las 

cuales pueden ser muy postivas o bien ieales, lo cual generaré diferentes maneras. de porcibir el control por 

parte del nifio. 

Los padres juegan entonces un papel preponderante y ert el siguiente apartado observaremos los efectos 

de la relaci6n de pareja sobre el control.



3.2.3 La Situacion del Trabajo de los Padres 

También se ha sefialado que el trabajo puede tener efectos negalivos en el manejo def control de los 

infantes, en particular el trabajo de fa madre, debido ai descuido en el que deyaria la nifio y al exceso de mimos 

injustificades que le prodigarta. 

Pedersen (1981) anahzana la organizacion de roles en la tamulia y encontraria que los estudios acerca del 

padre se habnian basado unicamente en familias donde el padre esa el que trabajaba, a las que se categorzaria 

como “rradicionales", en las cuales se fes proporcionaria mayor atencién a los hos Pero al estudiar matrimonios 

en donde fa pareja trabajaba se encontraria mayor participacién patema en el trabajo de cuidado del nifio y 

doméstico; aunque las mujeres de estas familias trabajarian considerablemente mas, lo cual en algunos casos 

fomentaria un exceso de alencién al infante y un descuido al cényuge fo cual alterara las relaciones familiares. 

Esto seria crucial, ya que {a relacion padre-hijo estaria influenciada pot fa relacién madtre-hijo y padre-madre, por 

consiguiente el buen desarrollo de una dependeria del desarroilo de las otras diadas con el fin de lograr un 

equilibrio. 

Junto con esto, Easterbrooks y Goldberg (1985) encontraron que no habia efectos negatives en el cuidado 

de los hijos de madres trabajadoras de tiempo completo y medio tiempo, antes bien buscaban organizar roles y 

brindar tiempo de calidad a sus hijos mas que de cantidad, lo cual no provocaba ningiin efecto adverso en los 

nifios, que eran pequefios. En estos casos fa familia opta por reorganizar tareas, organizar actividades y determinar 

roles, con el fin de lograr un mayor equibrio y funcionamiento de Ja familia, y de alguna manera un control, en el 

que se vaya orientando al nifio hacia la independencia, En muchos casos hacia el interior del hogar se tienen que 

reorganizar roles para que {a familia logre constituir un trabajo coordinado de cooperacién; o bien se mantiene el 

tol establecido obligando a la madre a cubsir fas actividades del hogar, ademas de su trabajo y reproduciendo 

eccqiemas de control muy tipificados a nivel sexual. De esta forma, Baruch y Bamett (1986) al observar la 

participacion de fos padres en el trabajo doméstico, notasian que cuando estos se involucraban en el quehacer y 

esto era aprobado por la madre, los nifios mostrarian esiereotipos sexuales mas flexibles, a diferencia de si la 

madre no alentaba ef comportamiento patemo, y entonces fos nifios presentarian fos estereotipos socialmente 

establecidos. 

La incorporaci6n mayor de fa mujer a fas fuerzas de trabajo implicaria quizd la reorganizactén de roles 

Sin embargo en el caso particular de nuestro pafs ef rol combinado de apoyo a la mujer no tiene aun mucha 

fuerza, debido a Ia situacién cultural en donde fa mujer debe cubrir al hogar y el esposo debe de trabajar. Los 

esquemas de contro! son aqui complejos, debido a que en muchos casos, la madre no puede cubrir todas sus 

actividades y en muchos casos su autoridad es limitada. Los factores que pueden iniluir en este aspecto implican 

desde el horario, hasta el tipo de actividad, por lo cual esta situacién es cambiante v muy iniluido por los valores
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sociales. Asimismo recuperando fas prescripciones, fa aparente necesidad de que la madre permanezca al 

cuidado de su hijo. continua siendo la bandera dz muchas escuelas ¢ insttuciones de salud, que de alguna 

manera impiden que la mujer asuma un rol indepenrfiente de manera més libre. 

EI aspecto del trabajo de tos padres proparciona lineas de investigacién sobre los cuales la encuesta 

incide, come serian la observacién de la distribuciée de actividades cuando ambos padres trabajan y compararia 

con el esquema tradicional en donde solo un padketrabaja mientras el otro se hace cargo del nifio. 

3.3 EL ASPECTO SOCIOECONOMICO 

Comenzaremos definiendo que es la clase sacial. Bajo una perspectiva sociolégica Kohn (1971) definiria 

a las clases sociales "como agregades de individuas que ocupan en general posiciones similares en 1a escala de 

prestigio” (pag. 298), ademas de que considerarfa a i posicién ocupacional come una escala que puede indicar 

las caracteristicas de estos agregados. 

Khon explicaria que los padres de nivel socioeconémico (NSE) bajo presentarfan creencias mas 

tradicionales para el comportamiento de sus hijos tales como el orden, la limpieza y fa obediencia; mientras que 

los de nivel sociseconémico medio preferirian fonentar el autocontrol y la motivacién en sus hijos, lo cual 

probablemente obedeceria mas a caracterfsticas del propio nivel, que a la cultura de [os padres. Asi los hijos de los 

obreros ce enfrentarfan a un ambiente en que se daria mayor valor a fa supervivencia y la conservaci6n de lo que 

se tiene; mientras que los de nivel socioeconémicn medio que contarian con el. Goldthorpe (1987) afiadiria que 

las madres de !a clase trabajadora tenderfan a ser mds vigilantes de Jas actividades de sus hijos, mientras que los 

padres participartan poco y més bien se emplearfanen la administraci6n de castigos. Desde pequefios los nifios de 

la clase tabajadora jugarfan solos y sus actividades serfan orientadas hacia una figura de autoridad, que por lo 

regular seria el padre, y su tendencia de comportamiento se orientaria hacia la agresividad. En la clase media, los 

padres tendrfan una participacién mayor: scostartin: alnivio, le contarfan cuertos o fe ayudarian a hacer sus 
oraciones. Asimismo, serfan padres que visitarfan fecuentemente las escuelas de sus hijos los someterian a un 

control médico estricto y se preocuparfan porque el nifio recibiera la atencién médica adecuada. 

sustento material adecuado tendrian unos padres que se ocuparfan mas por fa motivacién y ef autocontral. 

¥ en Ja Psicologia, algunos investigadores encontrarian que en los niveles bajoe, en Joe cuales el nifio 

estaria sometido a una gran cantidad de estimwlos sonores, visuales y tactiles, en desonden; tenari: ana 

deprivacién cultural y altos niveles de desnutricién; mostraria un desarrollo seriamente obstaculizado. {Bralic, Lira; 

1978) Un ejemplo de lo anterior lo darfan Chavez y Martinez (1979), que al investigar una comunidad campesina, 

con una alimentacién infantil deficiente; observarfan que sus nifios se caracterizarian por ser apiticos, 

dependientes y sumisos desde ia primera infancia, fo cual no permitiria que exploraran ni jugaran. Estas actitudes 

se verian modificadas al mejorar la alimentaci6n infantif, 'o que permitiria que la actividad del nifio aumentara. 
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Por otro lado Me Gillicuddy-De Lisi, /1982) explicarta que 1a contianza de los padres en sus creencias 

estarian iniluenciadas por la constelacin familisr, De esta torma el numero de hijos, ef espacramrento entre 

hermanos, el orden det nacimiento v ef estatus socioeconémico, tendnan un papel importante en ef desarrollo 

infantil. Asi los padres con mas hijos tendrian mas experiencia que los padres de un hijo. ¥ el NSE permitiria 

observar si los paces estan iniluenciados por una ofientacién tedrica particular, siendo los de NSE alto quienes 

manejarian estos conceptos Sobre este dltimo punto Kohn puntualizaria explicando que este conocimiento de 

tendencias en la educacién de los nifios no necesariamente consistiria en una asimilaci6n total ya que los padres 

de NSE alto y medio tomarian de las tendencias aquello que no contradiga a sus propias creencias. 

De hecho para este trabajo el indicador def nivel socioeconémice fue considerade a partir del nivel de 

escolaridad y posicién ocupacional ya que este nivel esta dado por la ocupacién que a su vez se correlaciona con 

la escolaridad, se les consideré como indicadores de nivel socioeconémico, en lugar de apoyarse totalmente en 

tos ingresos que pudieran presentar un aspecto falso, debido a que por si mismos no indican el estrato real y puede 

haber entradas no reportadas particularmente en aquellas mujeres con ocupaciones regulares no consideradas 

como un trabajo estable como por ejemplo la venta de cosméticos. Esto nos orientaria a la basqueda de 

diferencias, si es que las hay, en ef control de las actividades de los hijos en los casos en que la escala ocupacional 

no coincidiera con la salarial. 

Por otro lado en otro estudio elaborado por Dombusch, Carlsmith, Bushwall, Ritter, Leiderman, Hastor! y 

Gross (1985) en donde se analizé una muestra de adolescentes representativa a nivel nacional, observaron que los 

hijos e hijas de familias uniparentates en donde los ingresos fueran bajos y la madre estuviera sola, los hijos e hijas 

tendian a tener mayor cantidad de problemas con la ley, e incluso ser arrestados, ser problematicos en la escuela y 

furnar demasiado, a diferencia de {os hijos de familias intactas 0 con una mayor entrada de dinero. Por otra parte, 

dichos adolescentes tendian m4s a orientarse hacia fa independencia en oposicién a la madre y ser dificiles de 

manejar. Sin embargo si existia otro adulto que apoyara a la madre el comportamiento desviado baja y los 

adolescentes tienden a estar mis en acuerdo con su madre. De esta manera ef control es mas factible con la 

presencia de dos adultos, que cuando solo hay une en la adolescencia. 

En el presente trabajo se busco explicitar a través de una cédula de datos estadisticos, algunos de los 

factores que influencian ef control y la vigilancia patemos, tomando como base el trabajo anterior, debido a que 

los autores consideraron los diferentes efectos de familias uniparentales y nucleares en el contro! de adolescentes y 

para esto emplearian una encuesta de caracter nacional, orientada a revisar el estado de salud de los javenes de 

Estados Unidos a través de una muestra representativa de la nacién, durante el ciclo 1966-1970. A partir de esta 

encuesta que abarcaba una poblacién de 7514 individuos, fos autores detectaron situaciones de conilicto a partir 

de datos estadisticos tales como niimero de contactos con la ley y miembros de Ia familia. La ventaja inherente a



este catudio era el analisis de resultados, que proporcionaba datos concluyentes a partir de una muestra muy 

grande permitiendo estratilicar fos diferentes tipos de familias, sin que perdieran su signilicancia estadistica. Dado 

Jo anterior se posibilita fa extraccién de algunos tendencias que nos ayuden a entender ef proceso de control a 

nivel estadistico, retomando algunos de los datos proporcionadas por fos padres de familia 

En otro estudio, Kelley, Power y Wimbush (1992) observarian las practicas disciplinarias de las madres de 

color de NSE bajo, para aislar Jos factores que las conformarian; encontrarian un amplio rango de variabilidad que 
se concentraba en dos ramas principales de control attoritario y actitudes alrededor de la obediencia. Las madres 

que tomarian ta perspectiva infantil en Ja disciplina usarfan técnicas de poder asertivo; las actitudes hacia el 

castigo tisico variarian; las madres con una religion profesada presentarian un enfoque hacia el nifio y creencias 

mas edereotipadas, Se observaria que !as madres jévenes menos educadas que criarian a sus hijos solas y 

estuvieran menos involuctadas en una religién organizada darian mayor énfasis al respeto de fa obediencia y al 

tso de una disciplina orientada hacia los padres. Debido a esto el nifio se desarrollaria en una visién no 

diferenciada de la autoridad comparada con su escuela y ambientes ocupacionales, en donde fa disciplina seria 

tigida. En contraste las madres mayores, con una escolaridad mayor, y casadas, mostrarian un énfasis mayor en la 

conducta auténoma y una aproximacién democratica orientada hacia el nifio. El cual podria desenvolverse mas 

ficilmente en ambientes que permitieran libertad, autonomia y requieran un alto grado de automotivacién e 

iniciativa. 

Ademis de estos factores, los problemas econémicos pueden generar conilictos en la relacién padres- 

hijos. asi Elder, Nguyen y Caspi (1985) al revisar las actitudes de fos padres hacia sus hijos durante la gran 

depresion de los afios 30's, observaron que las hijas tendian a ser perjudicadas y no los hijos. En estos casos los 

padres tendian a ser rechazantes con sus hijas, particularmente si eran poco atractivas. Lo anterior nos obliga a 

pensar que los efectos de crisis econdémicas tienden a afectar de muchas maneras a los nifios, e incluso el control 

se observa en el plano afectivo con la liberacién o no de este sentimiento. O bien las madres pueden ser 

demasiado afectuosas con un hije en detrimento del otro como ya se vela con Sroufe y cols. (1985) Aunque si la 

relacion entre la pareja es de apoyo, pese a la situacién econémica, fa actitud de los padres hacia los hijos puede 

ser mas positiva como ya los sefialaban Simons y otros (1992). 

3.3.1 El Aspecto Arquitectonico 
Un aspecto de caracter bisicamente sociolégico que influiria en Ja creacién de valores, es el acomodo 

en ef hogar. Si el hogar cuenta con todos los servicios y con habitaciones suficientes sena calificado como 

satisiactorio. En la clase media se buscaria la privacidad y fa comodidad aun cuando el hogar no sea satisiactorio 

{Galdthompe, 1987). Ariés y Duby (1989) sefialarian que en uma casa de una sola habitacion toda ta vida de ta 

familia. aun fas actividades mas intimas serian vigiladas y controladas: ya que el espacio fisico impeciria la 

     



privacidad. la gran mayona de los enceres son posesion comin. Ln el hogar quien legislania serta ef uma de casa 

ya que es ella quien esta a cargo de la economia ¥ quien weilaria fa relaciones de sus hiyos. Asinusmo la position 

econémica seria un tactor que controlaria el fisturo de los hijos en el estrato inferior la decision fa tomania el hijo. 

en ef superior los padres determinarian 1a proiesion. moti. ados por la tradicién familiar 0 ef monto de las 

posesiones y en el media fos padres aprobarian o desaprobarian fa eleccion det hijo. 

incluso e| ambiente residencial tenderia a favoreces el desempesio del control paterno, ya que tacilitarta 

actividades que enriquecerian ef ambiente de! nifio, como fo revisaron Mink y Nihita 1986) al observar que un 

ambiente residenctal alto combinado con una orientacién hacia el aprendizaje facititaba el desarrolla de nifios de 

lento aprendizaje en muchas variables, pero no en la expresividad de los nifios; mientras que en un ambiente 

residencial bajo y una onentacién a los logros, eran los padres fos que intlufan a los hijos y en el caso de otras 

orientaciones con un bajo enfoque hacia tos fogros, se observé una relacién bidireccional entre los padres y los 

hijos sobre todos en los comportamientos de autoavuda, aunque fa influencia del ambiente comunitario permitia 

que el nifio desarrallara habilidades en el ajuste social, motvacion y competencia. 

Esto nos fleva a rellexionar acerca del papel del entomo v el ambiente tisico en que el mito vive, por lo 

que un objetivo del trabajo es observar si hay cambios en cuanto af control cuando no hay habitaciones 

suficientes. 0 el estatuto y tipo de la vivienda son mds 0 menos restringidos, ya que posiblemente la influencia de 

estos aspectos se refacione con [a necesidad de vigilar mas 0 bien se puedan observar las diferentes estrategias de 

los padres frente a la prescripcién del ambiente sano. 

3.3.2 Los Otros Ambientes 

Asimismo seria necesario corsiderar Ia situacién actual de la familia. Autores como Chaunu (1978), 

Moncada (1980) y Rose {1990}, advertirian que la familia estaria sometida a una estrecha vigilancia por las 

instituciones sociales. Asi las instituciones de seguridad social, la escuela. la iglesia, los medios masivos de 

comunicacién, orientarian y dirigirian a los padres sobre como deberia ser su actuar; los modelos de una familia 

feliz y estable, serian la meta a cumplir, una familia que no se desviaria de ta norma, que seria respetuosa de las 

leyes y fas autoridades y que se constituiria en una vigilante del orden establecido. 

De esta manera este reporte fue pensado para proporcionar una vision sobre el control y la vigilancia 

ejercido por los padres, retomando {a innegable influencia historica sobre fos valores y al mismo tiempo 

observando como es que la psicologia ha teorizado respecto a este tema, con el fin de proporcionar algunas 

tendencias que nos ayuden a definir si es que las caracteristicas socioecondmicas iniluyen o no sobre el control, 

en el entendido de que el discurso general menciona que los miembros de estratos bajos vigilan unas cosas, 

mientras que los de estratos medios se orientan a otras. En este tabajo buscamos sobre todo como se maneja esta 

célula Hamada iamilia.
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2.4 FL ESTILO DF LAS INVESTIGACIONES Y EL METODO DELA ENCUESTA. 

Algunos de los trabajos son de tipo longitudinal, como ei de Baumrind y el de Katz y Gottman (1993), 

otros sont de Laboratorio en situaciones bien controladas como ej Papal y Maccoby, pero dicha situactén tue 

moditicandose al paso del tiempo, para combinar situaciones de laboratotio, con cuestionarios y observaciones en 

ef hogar del nifio, como en ef trabajo de Easterbrooks y Goldberg (19B1) que combino el cuestionario con el 

Jaboratorio. Se ha trabajado a nivel amplio con cuestionarios e inventarios ya sea dirigidos a los padres como en el 
trabajo de Kerig, Cowan y Cowan (1993); 0 a los nifios, coma es e} caso de Siegal y Barclay (1985) Algunos otros 

autores han hecho revisiones de otros trabajos con el fin de obtener sus propias conclusiones con base en lo que se 

ha visto a fo fargo del tiempo, ejemplo de esto es Tinsley, o Bronfenbrenner. Y también se ha trabajado con 

‘encuestas que abarcan un némero amplio de sujetos. Como es el caso de Dombush, Carlsmith, Bushwail, Ritter, 

Leiderman, Hastort y Gross (1985}, quienes retomaron una encuesta a nivel nacional, para analizar la relacion de 

fos hijos adolescentes de bajos recursos con fa autoridad. Dicha encuesta estaba disefiada para explorar la salud 

en general y fue parte de un proyecto nacional. Los autores retomaron algunos items para investigar la 

problematica del adolescente, vatando de observar tendencias, lo cual se veia facilitada por el tamaiio de la 
muestra y su misma variabilidad. Dicho trabajo proporcioné datos refevantes acerca de aspectos socioecondmicos 

y de relaci6n familiar, que en ocasiones quedan limitades porque no siempre se puede trabajar con una cantidad 

muy grande de individuos en un solo momento, ademas de que implica dificultades a nivel econdmico, tales 

como adecuar fos procedimientos antes mencionados de las otras investigaciones. La encuesta facilita el acopio 

de una gran cantidad de datos de maneta relativamente rapida y a un costo menor. 

Bajo esta Sptica el presente trabajo se enfoca también en una encuesta representativa de la zona en la 

que tue aplicada, aunque con limitaciones dado a que su extension es restringida y, de este universo se consideré 

una pequefia parte, aunque ef objetivo sea también buscar tendencias de los padres acerca del control de sus 
hijos, 

De esta manera, a partir del proyecto “Desarrollo Psicolégico en el Ambito Familiar’ (DPAF), surge una 

tinea “Instituciones Sociales y Practicas de Crianza“, que se eniocaria a determinar cual ceria la influencia y fa 

relacién de la escuela, los centros comunitarios, las instituciones de salad, en las formas en que los padres podrian 

educar a sus hijos. 

Este subproyecto, junto con la Coordinadora Regional de Servicios Educativos # 3 (CRESE 3) del Estado 

de México, tabajarian con el protocol “Estudio sociodemografice y andlisis de {a estructura familar de una 

poblacién de iniantes y adolescentes en instituciones escolares del Estado de México", investigandose para esto 15 

zonas escolares ubtcadas en los municipios de Talnepantla, Naucalpan, Atizapan de Zaragoza, jilotzingo y 

Nicolas Romero. desde el nivel preescolar hasta la educacién media.



En estas dreas al inscibir al intante se aphea tna cédula que contestan los padres con ef jin de conocer 

sigunas datos sobre el nite que permitirian un mavor ‘contot" escolar, [I subprovecto estandanzania la cedula 

considerando una sene de datos bastcos y otros que pudieran proporcionar caracteristicas de la estructura tamihiar 

La encuesta disefiada permmmria estudiar la dinanca ¥ composicion de ta fanuiia como base para la 

formacién integral de los intantes y su interrelactén con la escuela, que ademas de reorganizar ef tiempo tamiliar 

habntia a repmenes diceiphnanos v habilidades necesasias para enitentar el trabajo. 
De este mode el vabajo nos mostraria una cierta tendencia del control de los padres en una muestra nvis 

© menos araplia. la cual posibilitana, a la vez que la recuperacion de algunos datos de 1a muestra requenidos por el 

proyecto de investigacién global; la cbtencién de datos que clarifiquen come es que los padres organizan las 

actividades relativas ab nifio y necesasiamente conlrolan y vigilan sus movimientes. Al mismo tiempo dadas los 
contenidos socrodemogrilicas de la encuesta podremos evaluar caracteristicas econémicas y observar su posible 

interrelacién con el manejo del contro! paterno. Para injentar obtener a partir de una encuesta saciodemogratica, 

equellos datos que permitan observer si el control y Ja vigilancia por parte de los padres, es iniluida por algunas 

caractenisicas det nivel socioecondmico. Asi en este trabajo se pretende observar, como ejemplo. ef impacto de 

algunas politicas que se manejaron hace unos atios sobre ta poblacion en general.



METODO 

Dentro del proyecto de Investigacion, "Desarrollo Psicolégico en ef Ambito Familiar” {DPAF), la 

finea “Instituciones Sociales y Practicas de Crianza", se pretende estudiar la influencia y la relacion de la 

escuela, los centros comunitarios, las instiluciones de salud, en [as tormas en que fos padres podrian 

educar a sus hijos. Es decir. si el discurso de los maestros sobre la disciplina y el estudio aiecta las 

practicas educativas de los padres. 

En este subproyecto, junto con 1a Coordinadora Regional de Servicios Educativos # 3 (CRESE 3) 

det Estado de México, trabajaron con el protocolo “Estudio sociodemografico y analisis de 1a estructura 

jamiliar de una poblacién de iniantes y adolescentes en instituciones escolares del Estado de México", en 

este estudia se pretendia investigar 15 zonas escolares ubicadas en fos municipios de Tlalnepantla, 

Naucaipan, Atizapan de Zaragoza, jilotzingo y Nicolas Romero, desde el nivel preescolar hasta Ja 

educacién media, a través de la aplicacién de una encuesta, con el fin de conocer algunos datos sobre ef 

nifte que pernitirian un mayor "control" escolar. 

El subproyecto construyé fa encuesta tratando de recuperar datos acerca de: 1)Caracteristicas de la 

estructura familiar. 

2}Dinamica y composicion de {a familia 

3) Organizacién del tiempo familiar 

4) Redes de apoyo familiares de fos padres para la crianza del infante. 

Al mismo tiempo, dados fos contenidos sociodemograficos de la encuesta era posible evaluar {as 

caracteristicas econémicas y observar su posible interrelacién con el manejo del control paterno. 

-Instrumento: 

El esquema de !a encuesta se muestra en !a figura 1, como se puede observar, en ella se 

asentaban datos de la propia escuela, ademas de diferentes preguntas abiertas especificas, combinadas 

con reactivos de opcién mittiple; lo cual permitia que el trabajo de responder no fuera muy pesado y al 

mismo tiempo jacilitaba el wabajo de codificacién. 

Para fines practicos el proyecto codificé [a encuesta en una cédula que contenia un resumen de 

los datos de la anterior. La cédula aparece en fa figura 2 y se divide en seis rubros principales: 

1. Escuela; que se referia a datos sobre el tipo, su estatuto y el municipio donde se localizaba. 

2. Alumno; que comprendia los datos particulares del nifto y su constelaci6n familiar en 5 items. 

3. Padres; que contenia lo referente a si los padres estaban unidos o no y fos datos sobre la sesponsabilidad 

escolar en 4 items. 

  

4. Datos Sociveconémicos; que abarcaba en 20 items lo referente a nda, otros miembros que vivieran
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FiG. 1, ENCUESTA EMPLEADA PARA EL ACOPIO DE DATOS: 
ESCUELA: 

TIRECCIGN: CLAVE: 

TELEFONO: 
1 

  

REGISTROS:. 

  

  

  

3.- FECHA DE NACIMIENTO. 

ANOS MESES ARO/MES/DIA 

SSEXO: FO) MO} 

  
  

5.- LUGAR DE NACIMIENTO: 
  

  

MUNICIPIO ESTADO 
6.- NUMERQ DE HERMANOS: 

EOAD SEXO EDAD SEXO 

1" ae 

eo eo _ 
Se — e __ —   

7. LUGAR ENTRE LOS HERMANOS: 
&.- LOS PAORES VIVEN JUNTOS ACTUALMENTE: SH{ ) NO{) 
9.- QUIEN DEJARA AL NINO A LAS PUERTAS DE LA ESCUELA? PADRE ( ) MADRE ( ) HERMANOS ( } 

OTROS ( ) PARENTESCO. 
We YQUIEN LO RECOGERA A LA SALIDA? PADRE ( } MADRE () HERMANOS ( ) 

OTROS { ) PARENTESCO. 
31. JQUIEN ASISTIRA A LAS JUNTAS ESCOLARES? PADRE { ) MADRE ( ) HERMANOS ( } 

OTROS ( )PARENTESCO 
12.- OIRECCION ACTUAL: 

13. EN CASO DE EMERGENCIA, LLAMAR A: TELEFONG: 
DATOS FAMILIARES - SOCIOECONOMICOS, 
14.. EL LUGAR DONDE HABITA ACTUALMENTE ES: PROPIO ( }, RENTADO ( }, PRESTADA { }. 

15.- CASA SOLA ( ), DEPARTAMENTO ( }, VIVIENDA © VECINDAD ( ). 
16.- NUMERO DE RECAMARAS ( } 
1?.- BANCO INTEGRADO A LA HABITACION: 51 ( }NO() 
18.- LOS HIIOS © LAS HIAS DUERMEN: JUNTO CON LOS PADRES ( ), SOLOS EN UNA RECAMARA ( ], CADA QUIEN 

EN SU RECAMARA ( }, OTRA COMBINACION 
19. LA CASA HABITACION ESTA CONSTRUIDA DE: TABIQUE + TECHO BE LOSAL), TABIQUE + TECHO DE LAMINA 

(), TODA OF LAMINA ( }, MADERA + LAMINA( }, OTRA COMBINACION 
20.- ADEMAS DEL PADRE LA MADRE Y LOS HIIOS, {VIVEN OTRAS PERSONAS EN LA MISMA CASAY SI( JNO () 

YCUANTOS? (_) ESPECIFIQUE PARENTESCO 
21.- NOMBRE DEL PADRE EDAD. 
22.- GRADO MAEMO DE ESTUDIOS 

23.- YCOUAL ES SU OCUPACION? 
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24. OCUPACION: PERMANENTE { ), TEMPORAL { }, QCASIONAL ( } 

25.- SUELDO MENSUAL: 

16.- HORARIC DE TRABAJO: 

27. NCMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE TRABAJA: 

28. DIRECCION DE LA EMPRESA: TELS. 

2%. NOMBRE DE LA MADRE: EDAD: 

30.- TRABAIA: SEC) NO( 131. GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS 

22.. $1 TRABAJA, OCUPACION: 

33.- OCUPACIGN: PERMANENTE ( ), TEMPORAL ( ), OCCASIONAL ( ). 

34,- SALARIO MENSUAL: 

35. HORARIO DE TRABAJO: 

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

36.- NOMBRE CE LA EMPRESA: TEL, 

37.. EN CASO DE CCHABITAR CON OTRAS PERSONAS EN LA MISMA CASA HABITACION: 

NOMBRE PARENTESCO EDAD = OCUPACION SALARIG (APROX) 

  

  

  

38.- }QUIEN HACE LA COMIDA EN CASA? 

39.- }QUIEN DA DE COMER AL (LO5) NINO (St: 

40. ;QUIEN AYUDA EN LAS TAREAS ESCOLARES?: 

41.- YQUIEN ACUESTA AL (LOS) NIRIO (SI)? 

DATOS MEDICOS DEL INFANTE - ALUMNO 

42-CARTILLA DE VACUNACION: SIC}. NO{ ), NUM, 

43.- JHA SIDO HOSPITALIZADO ALGUNA VEZ? St} NO-( ) ENFERMEDAD PADECIDA 

44.- QUIEN LO LLEVA GENERALMENTE A LA CONSULTA MEDICA? PADRE ( }, MADRE ( }, OTROS ). 

45,- ENFERMEDADES FRECUENTES QUE PADECE © HA PADECIDO: RESPIRATORIAS ( }, CARDIACAS ( ), 

GASTROINTESTINALES ( }, ALTERACIONES NERVIOSAS { ), 

46.- ALERGIAS: SI( } NO { } ;CUALES? 

47.- LA FAMILIA CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES: SI{ }NO( } 

JCUALES? IMSS ( }, ISSSTE( }, SSA‘ ), ISEMYM ( ), DISPENSARIO MEDICO ( ). 

48,- APARTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS }SE ASISTE A MEDICO PARTICULAR? 

SIC}NO() 

  

  

  

  

  

en ef hogar y fos datos particulares de los padres, como su edad, ocupacién e ingresos. 

5. Distribucién de actividades; que tenia las datos sobre organizacién en el hogar en 4 items y 

6. Datos de salud; que en 6 items referfia caracterfsticas de los servicios de salud, enfermedades frecuentes 

y quien se responsabilizaba de el nifio en caso de requerir los servicios médicos.
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FIGURA 2. CEDULA DE CODIFICACIGN DE LA ENCUESTA. 

BASE DE DATOS PARA CODIFICACION ENCUESTA-SEP, 
SUBPROYECTO DE INVESTIGACION: "INSTITUCIONES SOCIALES Y PRACTICAS DE 

CRIANZA EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA". 
1 ESCUELA 
TIPO ADMINISTRATIVO: O.CFICIAL 1.PARTICULAR 
NIVEL: O.PREESCOLAR 7.PRIMARIA 

MUNICIPIG: ILNAUCALPAN / Z.TLANEPANTLA / Z-ATIZAPAN / 4,NICOLAS ROMERC / 5.18‘DRO FASELA / 
6IILOTZINGO 
IL ALUMNQ: 

EDAD: ANCS. MESES, . 

SEXO: 1. MASCULINO 2.FEMENINO. 
LUGAR DE NACIMIENTO: 1 AREA METROPOLITANA, INTERIOR DEL PAIS, 
NUMERO DE HERMANOS: 
LUGAR ENTRE HERMANOS: 
Ill, PADRES 
VIVEN JUNTOS: 1.51 2.NO- 

LQ DENA EN LA ESCUELA: 1L.MADRE / 2.PADRE / 3.HERMANOS / 4,PAQRE YO MADRE / 5.OTRO FAMILIAR / 6. OTRA 
PERSONA 

LQ RECOGE A LA SALIDA: 1.MADRE / 2.PADRE / 3, HERMANOS / 4.PADRE Y/O MADRE / 5.OTRO FAMILIAR / 6. OTRA 
PERSONA 

ASISTE A LAS JUNTAS ESCOLARES: 1.MAORE / 2.PADRE / 3. HERMANOS / 4.PADRE YO MADRE / 5.CTRO FAMILIAR / 
6. OTRA PERSONA ‘ 
WV. DATOS SOCIORCONOMICOS 

VIVIENDA: 1. PROPIO/ 2.RENTADO / 3.PRESTADA 
ESTATUTO OE LA VIVIENDA: 1.CASA SOLA / 2.DEPARTAMENTO / 3. VECINDAD 
NO, DE RECAMARAS: 
SANO: 1.DENTRO DE LA VIVIENDA /2. FUERA DE LA VIVIENDA 
OUERMEN: PADRES E HijOS (AS} EN UNA SOLA RECAMARA 

2.HIOS SOLOS EN UNA SOLA RECAMARA 
3.GADA UNO EN UNA RECAMARA 
4.COMBINACION MIXTA (ALGUNOS EN LA RECAMARA DE LOS PADRES, OTROS EN SU RECAMARA ..J 

TIPO DE CONSTRUCCIGN: L.TABIQUE ¥ TECHO DE CONCRETO 
2.TARIQUE ¥ TECHO DE LAMINA 
3.TOOA OE LAMINA 
4.MADERA + LAMINA 

ADEMAS DE PADRES E HIJOS, CUANTAS PERSONAS MAS VIVEN EN LA VIVIENDA 
ZABUELOS / .PRIMOS © SOBRINOS / 4. PARIENTES POLITICOS / 6, AMIGOS 

  

  

  

PARENTESCO: 1,TIOS } 
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EDAD CEL PADRE: 1, MENOR OE 20 ANOS. 

2.20 A320 ANOS. 
3.304 40 ANOS. 
4.40 A50 ANOS. 

5, MAYOR DE 50 ANOS. 
sSCOLARIDAD: 0. ANALFABETA 

+. PRIMARIA INCOMPLETA 

2. PRIMARIA COMPLETA 
3. SECUNDARIA INCOMPLETA, 
4, SECUNDARIA COMPLETA 
5. BACHILLERATO 
6, ESTUDIOS TECNICOS O COMERCIALES 
7, ESTUDIOS SUPERIORES 
&. POSGRADO © ESPECIALIZACION 

CCUPACON: LOBRERO | Z.EMPLEADO / 3.COMERCIANTE J 4,7RABAIADOR DE LA CONSTRUCCION / 5. 
AGRICULTOR/ ARTISTA / 7-ARTESANO / 8.CUENTA PROPIA /9.PROFESIONISTA 
TIPO DE OCUPACION: | PERMANENTE / 2. TEMPORAL / 3. OCASIONAL 
PERCEPCION SALARIAL: LLHASTA 500 MIL MENSUAL / 2. 500 MIL A 1 MILLON MENSUAL / 3.UN MILLON A 1.5 
MELLONES MENSUAL / 4.005 MILLONES MENSUALES / 5. MAS DE DOS MILLONES MENSUALES. 
HC RANO: LL MATUTING J 2.VESPERTINO / 3.NOCTURNO / 4.MIXTO/5,ROLA TURNO /6.VARIAGLE, 
EDAD DE LA MADRE: 1. MENOR DE 20 ANOS. 

220A IG ANOS. 
3,30.A 40 ANOS. 
4.40 A50 ANOS. 

5, MAYOR DE 50 ANOS. 
ESCCLARIDAD: 0. ANALBABETA 

1. PRIMARIA INCOMPLETA 
2, PRIMARIA COMPLETA 
J. SECUNDARIA INCOMPLETA. 
4. SECUNDARIA COMPLETA. 
5, BACHILLERATO 
6. ESTUDIOS TECNICOS O COMERCIALES 

7, ESTUDIOS SUPERIORES 
8. POSGRADO © ESPECIALIZACION 

UPACION: }OBRERQ / 2.EMPLEADO / 3.COMERCIANTE / 4,TRABAIADOR DE LA CONSTRUCCION / §, 

ACRICULTCR / &.ARTISTA / ZARTESANQ / 3.CUENTA PROPIA / 9.PROFESIONISTA / 10. ACTIVIDAD COMESTICA 
TIPO DE CCLPACICN: PERMANENTE / 2, TEMPORAL / 3.OCASIONAL 
PERCEPCION SALARIAL: 1.HASTA 500 MIL MENSUAL / 2.500 MIL A 1 MILLON MENSUAL / 3.UN MILLON A 1.5 
MILLONES MENSUAL 74 DOS MILLONES MENSUALES /5. MAS DE DOS MILLONES MENSUALES. 
HORARIC. 1.MATUTING / 2.VESPERTINO / 3.NOCTURNO / 4.MIXTO { 5.ROLA TURNO / 6.YARIABLE. 

  

  

 



V, DISTRIGUCION DE LAS ACTIVIDADES 

+4ACE LA COMIDA: 1.MADRE / 2.PADRE / 3.HIJO (Al /4 PADRE WO MADRE / 5.OTRO FAMILIAR / 6, OTRA PERSONA 

ALIMENTA A LOS HiJOS: J.MADRE / PADRE / J.HIJO IA) / 4.PADRE Y/O MADRE / 5.OTRO FAMILIAR / 6. OTRA 

PERSONA 

AYUDA EN LAS TAREAS ESCOLARES: 1. MADRE / 2.PADRE / 3.HIJO (A) { 4.PADRE Y/O MADRE / 5.OTRO FAMILIAR / 6. 

QTRA PERSONA 

ACUESTA A LOS NINOS: 1LMADRE / 2.PADRE / 3.HUO (A) / 4.PADRE VIO MADRE / 5.OTRO FAMILIAR / 6, OTRA 

PERSGNA 

VI. DATOS DE SALUD 

CARTILLA DE VACUNACION: 1.51/2.NO 

HOSPHTAUIZADO ALGUNA VEZ: 1.51/2.NO- 

LO LLEVA A CONSULTA MEDICA: 1,.MADRE / 2.PADRE / 3.HUO (A) / 4.PADRE Y/O MADRE / 5.OTRO FAMILIAR / 6. 

OTRA PERSONA 

ENFERMEDADES MAS FRECUENTES: }-RESPIRATORIAS / 2,.CARDIACAS / 3.GASTROINTESTINALES / 4.NERVIOSAS / 

SALERGICAS 

SERVICIOS MEDICOS.ASISTENCIALES: 1.51/2.NO- 

1AMSS / 2SSSSTE / JASEMYM / 4.5SA / 5.DISPENSARIO MEDICO / 6.0TROS. 

ADEMAS DEL SERVICIO MEDICO ASISTE A SERVICIO PARTICULAR: 1.S1/2.NO- 

Procedimiento de aplicacién de la encuesta: 

La encuesta se aplicé a nivel preescolar y primer ingreso de nivel primaria en todas jas escuelas 

pertenecientes a la CRESE 3; administrandose al inicio del ciclo escolar 1991-1992 por medio de los 

profesores asignados o los mismos padres quienes la contestaron en !a escuela o en su casa. Lo anterior 

posibilité el acopio de resultados de una poblacién amplia y variada, ademas de asegurar que las cédulas 

fueran contestadas, dado que eran un requisito escolar. 

Se obtuvieron 10000 encuestas. Dicho paquete fue dividido por necesidades del proyecto y para 

este trabajo se proporcionaron inicialmente 1200, cuyos datos se vaciaron en tablas elaboradas sobre 

hojas de contabilidad, similar a la mostrada en fa figura 3, y se codificaron con base en la clave 

proporcionada por la cédula ifig. 2). 

En esia codificacién se descartaron aquellas cédulas que no estuvieran contestadas en un 89% o 

menos o que no tuvieran contestado un rubro completo de los seis de los que constaba fa encuesta; 

quedando un total de 1046 cédulas correspondientes a los municipios de Tlanepantla, Naucalpan y 

tizapan de Zaragoza. Fue necesario depurar una vez mas la muestra para asegurar que contaran con los 

datos completes necesarios para este trabajo, es decir, para la seleccién de las cédulas se eligieron 

aquellas que tuvieran completos fos rubros de: Alumno, Padres, Distribucién de Actividades, y aquellos



  

sue se retertan a fa ocupacién de los padres y que estaban contemplados en Datos Socioeconémicos; 
descanandose aquellas a las que les faltaran algunos de los datos de los rubros considerados. Asimismo se 
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MEMA DE LA HOIA DEL V, 
   

INICIAL DE DATOS 

eliminé la muestra correspondiente al municipio de Tlanepantla debido a que el ntimero de tamilias era 
muy pequefio (47) y presentaba muchas fallas tales como la eliminacién de una escuela de los datos de 
edad de la madre, 0 no habia ninguno correspondiente a ia ocupacién del padre, por lo que se opto por 
eliminar todas las encuestas para este muni 

  

pio. 

De esta forma quedaron un total de 826 encuestas que pertenecian a los municipios de 
Naucalpan y Atizapan de Zaragoza, con los que se hicieron los anilisis de resultados pertinentes. Para 
facilitar el trabajo de acopio se elaboré una base de datos en WORKS y SPSS, con el fin de sistematizar las 

encuestas y facilitar los cdlculos estadisticos, 
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SALIR. BE LA BIBLIGTECA 

  

      

         

    
  



  

80 

RESULTADOS. 

Describiremos 1a muestra de acuerdo a fos subgrupos de items, relatados con antertoridad: mas 

adelante pasaremos a hacer los andlisis de jas areas prablemalizadas, considerando indices de nivel 

socioeconémico. 

Estos indices nos permitiran guiar el analisis de acuerdo a lo que se pretende buscar en cuanto a 

su relacién con el control v {a vigilancia paterna. Con este fin se consideraron como indices los items de 

escolaridad de los padres, debido a que este es un indicador importante que se relaciona con las creencias 

y la posible intluencia de otras ideas, en Ja crianza del nifio (Kohn. 1971; Kelley, Power, Wimbush, 1992). 

También se consideré el item de ingresos, uniendo los del padre con los de la madre si es que los habia: 

dicho indice es tipico, ya que habla de ja percepcién econémica, aunque no siempre indica un nivel 

como tal {Dornbusch y cols., 1985) y en ocasiones el dato puede ser falseado, al no considerar otros 

ingresos extras. Por Ultimo se revisé Ja escala ocupacional, con el fin de comprobar su posible influencia, 

{Kohn, 1971; Goldthorpe, 1987) que permitiria observar diferencias entre las creencias mas marcadas. Los 

datos, tales como el papel de Ia familia extensa en el ordenamiento de las actividades, la participacién de 

ambos padres en la organizacién de {as actividades con el nifio, entre otros, seran revisados a la luz de 

estos indices para observar los posibles efectos de! nivel socioeconémico en el control y la vigilancia 

paternos. . 

DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

1. Escuela, 

En este grupo de items se consideraron Gnicamente los relatives al nivel escolar, primaria o 

preescolar y Jos que indicaban el municipio. En general el oiro item que se reieria a tipo de escuela 

particular y oficial se anulé ya que todos los alumnos de la muestra tomada perienecian a la escuela 

olicial, La descripcién de los datos aparece en la siguiente tabla: 

PRIMARIA PREESCOLAR TOTAL 

NAUCALPAN 219 196 44S 

ATIZAPAN: 147 264 41 

TOTAL 366 460 826 

TABLA 1. NIVEL ¥ MUNICIP!Q DE LA MUESTRA. 

2. Alumno 

Para ef analisis de estos datos se consideraron todos los items, haciéndose una modificacién en el 

numero de hermanos, que aparecia en forma de lista, anotando la edad de cada uno. Para este trabajo solo 

se consideré su ntimero.
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La descripcién de estos datos aparece en la siguiente tabla: 
  

  

  

FREC X EDAD RANGO 

PRI PRE 
NiROS 435 of 51 4,02 8,10 

  

  

NINAS 395 64 5,0 25a 9,0 
TABLA 2. RESUMEN DE DATOS RELACIONADOS At APARTACO "ALUMNG" DE LA ENCUESTA 

Podemos observar que Ia distribucién de sexos de los nifios esta repartida en forma equivalente ya 

  

que fa diferencia entre nifios y niftas es minima, con una diferencia de 44 en el caso de los nifios. La 

media de edad es la misma para los nirios y nifias de primaria, y con «na diferencia de un mes, para los de 

preescolar. El rango de edad es mas amplio para las nifias, que para los nifios. Sin embargo la distribucién 

de las edades no es tan pareja, como se aprecia en fa figura 1 donde se observa una gran variabilidad de 

edades, encontrandose que la mayor frecuencia se encontraba entre las edades de 5 y 6 afios, 

especialmente en los rangos de 5,0-5,5 afios y el de 6,0-6,5 afios, edades requeridas por la escuela para 

ingresar a uno u otro nivel; sin embargo las nifias presentan una vatiabilidad mayor, gue indica una 

posible preocupacién de integrar a aquellos nifios atrasados al nivel escolar normal 
  

FIG.1 EDADES DE LOS NINOS DE ACUERDO 

AL SEXO 

  F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
 

  

  

| 

| 

{ 

  

aunque {a edad reglamentaria se haya pasado, en el caso de esta muestra, hasta tres afios. 

En cuanto a la distribucién de a constelacién familiar se observan en la figura 2 tendencias que 

indican que en un gran numero las familias son pequefias, decrementandose fa frecuencia a medida que 

aumenta el nimero de hijos, las mayores frecuencias se agrupan en 2 y 3 hijos, como lo sefiala la media, 

disminuyendo a 1 y 4, que ocupan posiciones similares, continuando en orden 5, 6 y 7; hasta las menores 

frecuencias que alcanzaron un maximo de 11 hijos, mostrando una distribucién sesgada de mayores 

frecuencias a menor niimero de hijos y disminuyendo paulatinamente. £1 nGmero de hermanos ¢s en 

Promedio 1 0 2, y de acuerdo al orden de nacimientos es mas frecuente que el nitio de la encuesta sea el
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1102 OWTREUCION OF NGMERO OF KUO FOR PAMILR 

  

> > > 0 " ' * * 4 + . 
teoMeRO DE HOD. 

segundo. Et nGmero de hijos en su mayoria se ubica en el ndmero ideal de hijos proclamade por las 

politicas poblacionales: “Pocos hijos para darles mucho”, aunque parece que las familias numerosas no se 

han eliminado por completo. De hecho el tener 3 0 4 hijos no es poco frecuente. Afiadiendo los datos 

1G. J OISTRIBUCION DEL ORDEN DE NACIMIENTO DE LOS HYOS 

FR
EC
UE
NC
IA
S 
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proporcionados en cuanto a orden de nacimiento, que aparecen en fa figura 3, ja curva sesgada se aprecia 

con claridad, ya que fa mayor frecuencia que corresponde al primogénito va disminuyendo 

paulatinamente a medida que se avanza. E} némero mayor corresponde a 14, y esto es debido a que en



33 

una lamulia, que se componia originalmemte por 14 hijos, en el nGmero de hermanos teporté solo 6, debido 
2 que Jos mayores ya no eran considerados paste de fa familia, por no habitar en el mismo hogar. 

La procedencia de las familias es principalmente del area fmetropolitana como se nota en la figura 
|. la décima parte de la muestra procede del 4rea rural, y UN pequefio porcentaje no reporté su origen. Por 

lo anterior se ve que casi el 10% de la muestra la constituyen familias migrantes, lo que podria indicar un 
Cterto movimiento de ta poblacién general. 

FIC. & OISTRIBUCIGN DE LA MUESTRA DE ACUERDO A LUGAR DEORICEN 

* 

   
3. Padres. 

Al revisar este grupo de items optamos por considerar el dato de si viven unidos o no, en el 
siguiente apartado, ya que se encontraba més relacionado con los datos demogr&ficos. Por otra parte los 
otros datos descritos en este punto abarcan organizacién de los padres en el 4ambito escolar y estan mas 

relacionados entre si, que ef punto antes desctito. mayores frecuencias, en el caso de asistir a juntas lo 
hace en un 77.8% y en el caso de 

tos datos se muestran en las figura 5, y corresponden a recoger y llevar al nifto a la escuela y 
asistir a juntas: en estos casos Ja distribucién se apoya principalmente en la madre que es la que tiene fas. 

  

2 ids   
secogeslo a la salida el porcentaje es de 60.4%. De hecho los familiares apoyan més frecuentemeny- 
iamilias que la persona del padre sobre tod para recoger al nifio a fa escucla y asistir a las juntas. Muchas 
familias emplean combinaciones extensas Para apoyarse, pero constituyen minorias, y solo un caso en 
recoger a [a salida, se le asigné a un nifio para que Io hiciera solo. 

+. Datos Socioeconémicos 

En este apartado se retoma el item anterior de los padres y también se subdivide en tres jreas. 
abarcadas en conjunto por todos los reactivos. Se tomaron en su totalidad los items y Para fines practicos



se dividié una primera parte en la descripeién del po de familias. una segunda cn la descripcion de los 
padres, su edad y actividades, y en {a ultima parte se revisaron jas caractensiicas de Ja vivienda. 

GS REPARTO DE LAS ACTIVIOAOIES ESCOLARES 
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PERSONA ENCAREADA 

Sigias: M=Madre, P=Paare, H=Hermanos, #: -amiliares, O=Ctres, S=S0i0 

Respecio al tipo de familias los datos aparecen en la siguiente tabla, haciendo el corte de acuerdo 
al nivel escolar: 

  

Ta 

PATER = PAT.EXT. = MATER. = MAT EXT. 
PRIM 223 7 5 6 2% 29 366 
PREES, 321 m1 5 ° 8 38 460 
TOTAL 544 178 10 6 34 54 826 
     EL TBO DE FAMILIAS DE LA MUESTRA 

Como podemos observar, los datos brutos indican una gran mayoria de tamulias nucleares (66%, 
seguidas de las tamilias extensas (22%) y en tercer lugar las familias organizadas alrededor de un solo 
progenitor {12%}. En este dltimo caso, creimos conveniente separar las familias en cuatro categortas: 
famitias uniparentales organizadas alrededor del padre, alrededor de la madre, v la inclusion de otros 
tamiliares, ya sea con uno y otro padre. Y esto se debio fundamentalmente a que Jas encuestas facilitaban
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fa uiferenciacién de estos rubeos, que nos permiten tomar nota de la diferencia entre las familias regidas 

por fa madre y por ef padre, 

Esta distribucion indica una ciesta variabilidad entre el tipo de familias, no una familia Gnica. sino 

que conviven los distintos tipos de manera propotcional. Ya que si bien fa mayoria fa constituyen familias 

sucleares. fos tipos de familias restantes, constituyen una cantidad relevante de un 34% total, la cual nos 

habla de diferentes grupos y del mantenimiento de las familias extensas. Dicha situacién puede deberse a 

que en tos municipios ademas de que existe un desarrolto fabril que habla de fuentes de trabajo, también 

hay un gran desarrollo habitacional, favoreciendo la construccién de multifamiliares y fraccionamientos de 

interes social. Asimismo la proporci6n de familias migrantes es aproximadamente similar a la de 

FIG. 6 NUMERO DE PERSONAS QUE HABITAN EL HOGAR, 
ADEMAS DE LA FAMILIA 
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familias extensas, y coincide también con el 40% que corresponde a las viviendas rentadas y prestadas, 

aunque este dato en particular debe tomarse con reserva, ya que no se hizo el cruzamiento 

correspondiente aunque las coincidencias nos permiten hipotetizar un movimiento de ta poblacién hacia 

una comunidad establecida. 

Las familias extensas se pueden observar en la figura 6, en donde si bien casi el 75% de fas 

familias son nucteares, ef resto habitan en el hogar hasta con 15 personas mas, En algunos casos este rubra 

fue ocultado en algunas encuestas porque las familias contestaban con términos nominales, tales como 

familiares, o decian que habitaban otras personas pero no indicaban el némero exacto de habitantes, esto 

generd fa columna de otros que contiene estos casos que son anotados aunque no se especifican. De las 

personas qui si sefialaron el ndmero y el parentesco, se observa en fa figura 7, que la mayor frecuencia la 

tienen los abuelos, como otros integrantes de la familia identificados, seguidos por lios, amigos, primes « 

 



sobsinos y parientes politicos. Nuevamente el rubro de otros agrupo a fos que no tueron detinidos con 

ciaridad 0 algunas combinaciones amplias que incluian a todos los anteriores excepto amigos. 
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De acuerdo con fos datos sobre los padres se puede notar en la figura 8 que en proporcién las 

madres son jévenes, poco mas de la mitad tienen entre 20 v 30 afios, y mas de Ja tercera parte van de los 

30 a fos 40. Menos del 10% tienen ms de dO afios, y una sola madre tenta menos de 20. En el caso de fos 

padres se observa que su edad es mayor ya que un poco menos de la mitad tienen entre 30 y 40 afios y la 

tercera parte 20 y 30 aiios, lo que coloca estos datos a la inversa que en las madres, y en una menor 

proporcién y esto debide a que los padres que tienen entre 40 y 50 aries constituyen mas de la décima 

parte, y fos que tienen mas de 50, representan el 2,1%. Los datos de actividades econémicas de los padres 

incluyeron ademas de la edad ya contemplada. el nivet de escolaridad, 1a ocupactén, el nivel salarial, el 

horario en que desempefian las actividades iaborales y el tipo de permanencia en el empleo. Estos datos 

fueron considerades tanto para los padres como las madres. La escotaridad aparece en la figura 9, como 

podemvos observar fa mayoria de las madres tienen La escolaridad aparece en ja figura 9, como podemos 

observar la mayoria de las madres tienen
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FIG. 8 EDADES DE LOS PADRES. 
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FIG. 9 DISTRIBUCION DE LA ESCOLARIDAD DE LOS PADRES 
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la primaria concluida, siendo este el nivel con una mayor frecuencia y porcentaje con un 38.3%, seguido 

por el de secundaria terminada, a una gran distancia ya que la diferencia entre ambos niveles es de mas 

de 150 y su porcentaje es de 17.7%. A partir de aht los otros niveles de escolaridad se reparten en forma 

mas o menos equivalente, siguiendo en el orden primaria incompleta y estudios técnicos y comerciales 

con frecuencias similares, seguidos por bachillerato, profesional, secundaria incompleta y analfabeta, en 

una relacién similar. Dicha situacién ubica a las mujeres en un nivel escolar bajo, ya que son 6 ef ndmero 

maximo de aiios de estudios que posee la mayoria de ellas, siguiendo en orden las que tienen 9 afios de 

estudios. Por otro lado ef nimero de analfabetas y profesionistas es casi el mismo, lo que hace que los 
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extremos sean equivalentes, va que en el nivel superior el porcentaje es de 4.7% v el de analiabeta es de 

4.9%; mostrando que el analiabetismo no ha desaparecido y por otra parte que no hay personas que sigan 

estudios de posgrado, para el caso de esta muestra. Esto nos hace pensar en una escolartdad baja para [as 

mujeres de fa muestra en donde lo maximo en estudios es la secundaria, considerada nivel basico por ser 

un requerimiento en ef empleo, pero ademas, el hecho que las mujeres tengan una escolaridad baja, 

habla de una situacién educativa critica en donde por alguna razon fos estudios de esta muesira de 

mujeres jovenes no contintan mas alla de la secundaria. 

En lo que se refiere a la escolaridad del padre se observa un ligero incremento en esta con 

relacién a la de tas madres. Aun cuando continua siendo fa primaria terminada la que tiene 1a mayor 

frecuencia, su porcentaje sobre el total es de 32.6%, un poco menor que el de las madres, y el orden 

siguiente es de secundaria. bachillerato y profesional, disminuyendo paulatinamente en los niveles de 

primaria y secundaria incompletas, estudios técnicos y finalmente analfabetas. No existen padres que 

hayan tenido estudios de posgrado, pero el analfabetismo es menor, su porcentaje es de 2.9%, mas bajo 

que el que corresponde al de estudios superiores que para los padres es de 7.9%. La proporcién entre 

secundaria y primaria no tiene una diferencia tan marcada, de hecho et porcentaje que corresponde a 

FIG, 10 DISTRIBUCION DE LA CCUPACIGN DE LOS PADRES 
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secundaria es de 21.4%, mas cercano que en el caso de las madres. La escolaridad es mas alta, aunque 

conserva los mismos niveles para tos primeros lugares de escolaridad. Dicha situacién se ve reflejada en la 

ocupacién como veremos en la siguiente grafica. Hay un aspecto que llama la atencian y es el hecho de 

que un numero relativamente grande de madres tienen estudios técnices v comerciales en oposicidn al
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bachilferato v en ef caso de fos padres es al contrario. Aunque en general la escolandad baja tanto de 

padres v madres dibuja una situacién compleja en donde a pesar del impulso a la educacion en el caso de 

esla muestra. también los varones se quedan en su mayorta con la secundaria. 

La ocupacién aparece en fa figura 10, en ella se observa la altisima frecuencia que tiene 1a 

actividad de ama de casa entre fas madres aun cuando existen aigunas que se dedican a estas actividades 

no lo hacen dentro del hogar propio percibiendo una remuneracién, los casos son pocos y no llegan a mas 

de 10. lo cual significa, que en general fas madres se dedican a su hogar en un 82.2%; y solo un 17.2% se 

dedican a actividades remuneradas declaradas, de las cuales se reparten principalmente entre las 

actividades de empleada, obrera y profesionista, y fa minoria se dedica al comercio, a trabajar por su 

cuenla © a ser artesana; un nGmero muy pequefio no especific6 su ocupacién y en este rubro se incluyeron 

personas que dijeron estar jubiladas. Asimismo el espectro ocupacional de las madres es limitado, algunas 

ocupaciones tienen relacién con el nivel educativo come es el caso de profesionista, sin embargo de todas 

las madres que trabajan en cada una de fas ocupaciones mencionadas, ninguna llega a 100 trabajadoras, 

lo cual representa que una parte de la poblacién econémicamente inactiva esta representada por las 

Mujeres en esta muestra, que se dedican a la ocupaci6n tradicional: el hogar. 

Desafortunadamente el instrumento no nos permite explorar las ocupaciones que pertenecen a la 

economia informai, tales como vender articulos ocasionalmente, ayudar a fa familia en momentos de 

necesidad elaborando alimentos o prendas de vestir, u otras actividades no consideradas como trabajo 

propiamente dicho, por ser poco frecuentes o bien porque los ingresos percibidos son escasos. De esta 

feanera [a impresién de fa ocupacién de fas madres es de una sola actividad predominante, ignorando st 

perciben otros ingresos por otras vias y donde quiz4 el rol de madre tuviera cierta influencia en la decisién 

de permanecer en casa. 

En cuanto a la ocupacién del padre, como se puede observar la distribucién de empteas es mas 

amplia en este caso, ya que las ocupaciones son nueve y en el rubro de otros, junto con las familias que 

flo tienen af padre se incluyeron pensionados y militares, adem4s de un solo padre que reporté ser 

desempleado al momento de Ja encuesta. Las mayores frecuencias cormésponden a las ocupaciones de 

empleado y obrero, con un porcentaje de 44.1% y 27.6% respectivamente; seguidas por las de artesanos 

con 10.1%, comerciantes con un 7.7%, profesionistas con un 4.3% y irabajadores de la construccién con 

un 3.3%. Y finalmente se ubicaron los empleos de artista, trabajo por cuenta propia y agricultor. La 

situacién de fos padres es muy diferente a las de las madres, ya que aqui, las personas que no tuvieron 

al 

  

ocupacién remunerada fueron tan escasas, que solo hubo uno en esta muestra. Una mencién «>.» 

tendrian los pensionados y jubilados, ya que ellos no trabajan directamente pero reciben una cantidad por



ef trabajo que ya hicieron o por incapacidad fisica, lo cual implica. que aunque no Irabayen, aportan una 

canidad al hogar. 

#.C, 1 MONTO SALARIAL MENSUAL PERCIBIDO POR LCS 
PADTES 

  

    
PERIODOS DE VIGENCIA ‘AREA "A AREA 

1990 

DEL PRIMERO DE ENERO AL 15 10,080 8,405 
DE NOVIEMBRE 

DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 11,900 9,920 
DE DICIEMBRE 
1991 

DEL PRIMERO DE ENERO AL 15 11,900 9,920 
DE NOVIEMBRE 

DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31DE 13,330 11415 
DICIEMBRE 
  

  

TABLA 4 SALARIO MINIMO GENERAL DE LAS AREAS A YC DEL PERIODO DE 1990 A 1991, EN PES 
DIARIOS. (Extracto tomado del cuadro 3.2.8 “Salario minimo general en las areas geograficas "A" y "C* 

segiin periodo de vigencia 1987-1991", INEGI, 1993) 

Para revisar los distintos aspectos del empleo de padres y madres se revisara inicialmente el de los padres, 

analizando el monto salarial mensuat, el horario y ef tipo de ocupacién. 

El monto salariaf mensual de los padres se aprecia en la figura 11. Para poder explicar esta



FIG. 12 HORARIO LABORAL CEL PADRE 
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Erafica es necesario hacer referencia que hasta 1992 el sistema monetario nacional no suftia el cambio 
econémico y nominal, que hizo que a principios de 1993 al peso original se le dejara de considerar como 
tal y se Hlamara entonces nueve peso a lo que antes eran mil pesos. 

Dado que fa muestra es de 1991, preferimos dejar tal como se emplearon las clasificaciones de 
los salarios en fa codificaci6n de !a muestra, ya que la situacién era diferente en ese momento y 
consideramos importante hacer el andlisis en esos términos. 

Durante el afio de 1993 el INEGI reporté en su Anuario Estadistico del Estado de México, los datos 
que corresponderian al afio de 1991 y 1992, de ahi retomamos los datos Correspondientes ai salario 
minimo de aquel tiempo que aparecen en fa tabla 5.5, en donde podemos observar los distintos salarios 
en 1990 y 1991, que coresponden a las Areas geogrdficas “AY y "C*. Los municipios revisados 
corresponden af drea "A" del estado de México, es decir que perciben un poco més que el resto. 

Para ef momento de 1a toma de fa muestra el salaria vigente era de 11,900 pesos diarios, lo cual 

equivalia a 357,000 pesos mensuales de salario. De esta manera en Ia clasificacion que aparece en Ja 
grafica, indica que en el primer caso de hasta 500,000 pesos era aproximadamente de un salario minimo, 
fa segunda corresponde a dos, {a tercera a tres, !a cuarta a cuatro y {a Gltima a mas de cuatro. Un 
porcentaje alto no reporté el salario, pero del resto de la muestra hay que sefialar que la mayor parte de la 
poblacién ganaba dos salarios minimos, y un salario minimo, ya que respectivamente tenian los 

centajes de 40.1% y 30.3%, lo que hacia un total de 70.4%; frente a esto solo un 7.5% ganuba tres pore H ) q §



  

zalarios y en conjunto solo el 5.9%, ganaban cuatro y mas de cuairo salarios munimos: en s1 los ingresos 

tamiliares son bajos, lo cual se relactona con el nivel educative en torma telativa. 

En cuanto al horario que cubre en ei trabajo este se puede observar en a figura 12 en donde se 

sprecia con claridad que el horario mixte tiene el mayor porcemtaje con un 51 8%, seguido por otros 

horarios con un 18.5% que comprendian combinaciones de los otros horarios, pes especiales como el de 

24x24, o bien situaciones especiales en donde no habia horarios como el caso de tos pensionados y 

jubilados; a continuacion seguia el de matutino con un 12.3% y el variable con 10.2%. Y al final estaban 

fos horarios de rolar tumos, ef sespertino y par tiltimo ef noctumo. Lo anterior hace pensar que la 

convivencia familiar con el padre se reduce a los momentos tradicionales de la manana y la noche; y 

quiza ocasionalmente la comida en la mitad de la poblacion: mientras que la otra mitad quedaria 

FIG. 13 TIPO DE CCUPACION CEL PADRE 
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tepartida, siendo los padres con horarios matutinos y vespertinos los que gozarian un tiempo amplio de 

convivencia, durante parte del dia. En cambio los otros horarios se tendrian gue ajustar a condiciones 

laborates como los de hotario variable, otros y rola turnas. Y en el caso del horario nocturno la situacién es 

distinta porque el tiempo de convivencia posible se cruza con ef de descanso del padre. 

En cuanto al tipo de ocupacién de! padre esta aparece en {a figura 13, observandose en esta que 

la mayoria de los padres tienen un empleo relativamente seguro, ya que el 73.7% tienen un trabajo 

permanente; et 23.7% lo tiene temporal y en un 2.1% de fos casos es ocasional: to anterior nos habla de 

Cierta estabilidad en la muestra. 

En el caso de las madres la situacién ocupacional es muy diferente, la percepcién salarial de
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FIG,1 4 PERCEPCION SALARIAL MENSUAL: LAS MADRES 
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aquellas madres que trabajan se aprecia en la figura 14, esta grafica corresponde al 18.4% del total de fa 

muestra, esto ¢s, poco menos de la quinta parte de jas madres de Ja muestra pertenecen a fa poblacién 
econémicamente activa. Se puede observar el tipo de ingresos de las madres, not4ndose una inversién en 
cuanto a las percepciones comparadas con los padres, ya que aqui la mayoria perciben un salario minimo, 
un 46.1% y el 34.2% perciben dos; fo que hace un total de 80.3% con una percepcién de uno a dos 
salarios minimos, el 19.7% sestante se distribuye en el siguiente orden: tres salarios, cuatro y mas de 
cuatro, lo cual las ubica en ingresos bajos en una gran mayaria. 

En cuanto a sus hotarios estos aparecen en fa figura 15, destacAndose nuevamente el horario 

mixto con un 56.6%, seguido por matutino, vespertina, variable, rola turnos y finalmerite nocturna; lo cual 

nos habla de una distribucién del tiempo de convivencia con tos hijos similar a la ya analizada con el 
padre, aunque con ciertas reservas, ya que las madres tendrian que cumplir con las actividades relativas al 
hogar, ademas del cuidado de fos hijos; aunque esta aseveracién tendria que ser constatada con [a 

distribucién de actividades a analizar mas adelante. El tipo de trabajo aparece en la figura 16, donde ta 
estabilidad en el empleo es muy simifar a fa del padre, ya que la mayoria poseen un empleo permanente, 

seguido por temporal y ocasional. 

Los resultados nos muestran datos muy interesantes alrededor de fa vivienda ya que en cuanto a 
su estatuto mostrado en la figura 37 se observa que estas son en un 58.4% propias, en un 25.6% rentadas y 
en un 15.4% prestadas, solo un 0.7% no lo teport6; fo cual nos hace referencia a una estabilidad de mAs
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FIG. 15 DISTRIBUCION DEL HORARIO CE LAS MADRES 
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de la mitad de la muestra en cuanto al hogar que habitan, aunque si hay una cantidad importante un 

40.9% que estan en lugares temporales, aunque por un tiempo no definido, ya que el hecho de que la 

propiedad no sea suya habla de una posibilidad de inestabilidad si se fes tequiere ef hogar en un tiempo 

posterior. 

En lo que respecta a los materiales de construcci6n, estos aparecen en la figura 18, y como se 

puede ver estén hechas en un 79.4% de tabique y techo de losa, en un 183 % de tabique y techo de 

lamina, y un pequefio porcentaje de 2.7, 0 no reportaron fos materiales o estaban fabricadas de madera y 

{amina 0 todas de lamina. Pudiéramos pensar que la construccién general de fos hogares es sélida, un
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numero pequenio de hogares se observan {ragiles para la condicién de vivienda en donde se requiere 

ademas de resistencia. duracién y aislamiento de climas extremos. Aunque si existe una quinta parte de ta 

"1G, 17 ESTATUTO DE LA VIVIENDA 
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poblacién que se observan con hogares relativamente fragiles, ya que si bien sus paredes son de tabique, 

el techo de l4mina proporciona una proteccién relativa por las caracteristicas del material. 

En cuanto al tipo de vivienda esta aparece en la figura 19, donde se nota que un 63.1% son casas 

solas, el 17.7% son vecindades y el 12.3 % son departamentos; un 6.8% no reporto el tipo de 

FiG. $8 MATERIALES DE CONSTRUCCIGN DEL HOGAR 
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vivienda. 

Dicha cituacion define que el tipo de hogares es variable, mas de la mitad viven en casas solas, lo cual es 

un indicador de cieria privacia familiar, compartida también con el departamento, lo cual hace un total de 

75.4%, de hogares con estas catacteristicas. La vecindad en oposicién ofrece una mayor convivencia
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©, 19 TIPO CE VIVIENOA 
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en razén del uso comin de algunos servicios y su frecuencia corresponde a poco menos de la quinta 

parte. 

Aunado a lo anterior se revis6 {a ubicacién del sanitario que se muestra en la figura 20 en donde 

un 55.3 % tienen ef bafio fuera de la casa y sdlo el 41.9 % Io tienen dentro, un 2.8% no indicaron donde 

se enconiraba. E] bafio fuera del hogar habla de una situacién particular de construccién, en donde se le 

FIG. 20 UBICACIGN DEL SANITARIO EN EL HOGAR 
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ubica en lugar relativamente pdblico y que hace referencia a construcciones hechas poco a poco, sin un 

disefiador en el abajo, sino con ia misma famitia como constructora. En ef caso de las vecindades esta 

situaci6n es la regla, y en el caso de Jas casas solas depende un poco de lo anterior o de fa antiguedad de 

la casa, el hecho de que poco menos de fa mitad tengan su bafio dentro nos hablan de una distribucién 

equivalente de este espacio en el hogar, siendo mas comoda esta ditima opcién y [a otra mas publica.
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El namero de recamaras se observa en Ja figura 21, en donde se destacan los hogares gue van de 

una a 3 recamaras, siendo los de mayor frecuencia, con un 40.5% los que poseen dos recamaras, seguidos 

por un 30.4% correspondiente a una y un 20.3% cuentan con 3 recamaras. Esto hace un total de 91.2%. 

Posteriormente la frecuencia va disminuyendo en el caso de 4 y 5 habitaciones, y queda igual para el caso 

de ninguna, 6, 7 y 10 recamaras. Dicha distribucién nos habla de casas entre pequefias y medianas, datos 

esperados para la mayoria de las familias que coniosman Ja muestra. 

FIG, 27 NUMERO DE RECAMARAS POR VIVIENDA 
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5. Distribucién de actividades y Datos de salud 

En este apartado se consideraron todos los items de actividades, ademas de el (nico dato de salud 

que se consideré, que corespondia a quien Ilevaba al nifio al médico, debido a que estos items se 

relacionaban con actividades de responsabilidad sobre el nifio. Junto con este se incluyé el dato de 

"duermen" contemplado en datos sociceconémicos, ya que se referfa también a actitudes de los padres. 

Iniciaremos con {fos datos de actividades relacionadas con el hogar, en estos rubros tenemos 

informacién sobre vigilancia alimentaria, de salud, escolar y en el momento de suefio. Acerca de la 

atimentacién, fa distribucién de actividades se muestra en la figura 22. En donde observames la actividad 

de hace fa comida, en donde el 89% de las madres son encargadas, seguidas por otro familiar y en menor 

fimero por otras personas. Lo mismo ocurre con fa actividad de alimentar a los hijos, notandose en esta 

fa realizan principalmente las madres en un 85.9%, a una gran distancia esta actividad la puede realizar 

otro familiar o los padres en combinacién; pero en general la madre se hace cargo de esta 

responsabilidad. £1 padre tiene aqui escasa patticipacién de hecho menos del 1% de los padres realizan



4 actividad solos ¥ menos del *°e fo hacen en combinacion con fa madre. Los datos anteriores hacen 

  

pensar, por la cantidad de madres que ilevan 1 cabo esta tarea que incluso algunas madres trabajadoras, 

se hacen cargo independientemente de sti trabajo. 

Enel caso de las actividades relacionadas con la salud. el unico date considerade tue el de flevar 

al nito a consulta, que aparece junto con otres datos de cuidados en ta figura 73, en donde como se 
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PERSGNA ENCARGADA 

puede ver la madre tiene fa mayor trecuencia correspondiendo a un porcentaje de un 75.9 % de las 

tamilias, seguido por el padre v la madre juntos en un 16.8% v el padre solo en un 3.2%. A diferencia de 

ta actividad anterior. la participacidn det padre se incrementa en esta caso debsdo al typo de la misma 
ue ce contrapone con fa tipificacion femenina que tienen tas anterinres {fama 4a atencién en este ¢3s0
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que fa pariicipacion de otros familiares en este caso es nula, y son los padres los encargados de 

organizarla en un primer lugar. con un 95.9%. Se destaca el caso de que aunque con un porcentaje 

menor, pero signiticativo, ya que es mayar que el de otras combinaciones que incluirian a familiares, el 

nifo puede ser llevado a consulta por otra persona, lo cual no se presenta en ninguna otra de las 

actividades relatives al hogar. 

ten caso muy especial es el observado en la actividad de ayuda en las tareas escolares mostrada 

en la misma figura en donde se observa una distribucion un poco mas repartida entre los diferentes 

miembros de ta familia y donde aparece un mayor involucramiento por parte de! padre. Sin embargo este 

rubro a diferencia de los demas, se reiiere m4s a expectativas que a hechos reales, debido a que la 

encuesta se hizo antes de que los nifos ingresaran a primer afio de primaria nivel en donde la tarea 

constituye una actividad real; y en el nivel preescolar es raro que se deje tarea. Observandose entonces 

ilustradas las creencias mas que realidades sobre esta actividad. Aqui tenemos que un 47.3 % la madre 

ayudasia en las tareas, un 32.1 % lo harian el padre y la madre juntas y un 6.3% ef padre siendo también 

ef mismo porcentaje para otro familiar. 

En esta actividad el nifio aparece en un porcentaje significativo como Ifevando a cabo la tarea 

solo, pese a que ingresa a {a escuela, algunos padres esperarfan que su hijo se las arreglara solo, 

responsabilizandose de esta actividad. 

En el caso de quien acuesta a fos niftos, los datos también aparecen en fa figura 25, Si bien la 

madre sigue siendo la que lleva a cabo esta actividad con mayor frecuencia con un 66.9 %, se involucra 

también el padre y la madre juntos en un 19.8 % o el nifio la realiza soto en un 5.2%. El padre participa de 

esto solo en un 2.2%. Aqui si puede haber participacién de otra familiar, pero siguen siendo los padres con 

un total de 88.9%, los que realizan esta actividad principalmente. Pero ef nifio incrementa st 

participacién, cbservandose en este aspecto un poco mas de autonomia. 

Por otro fado en el caso del momento de dormir, fa distribucién de lugares en el hogar aparece en 

fa figura 24, en donde se observa que en general la situacién de hijos en una recamara y compartiendo la 

misma recamara con sus padres, tienen los mayores porcentajes; un 42.1% de los nifios duermen en una 

sola habitacién independientemente de su sexo y un 32% lo hacen con aus padres. Lo cual podria ser 

interpretado tanto como necesidades de espacio o bien como que los nifios pequefios pueden compartir 

por su edad el cuarto de sus padres y requieren ademas de mayor vigilancia. Y en ei caso de mayor 

frecuencia, seria el acomodo tipico sobre todo en hogares con dos habitaciones o hermanos pequerios. 

Solo un 16.9% duermen cada uno en una recamara con separaci6n de sexos lo cual muestra otro 

tipo de control en donde se manifiesta la preocupacién de la vigilancia a la sexualidad. Caso que se repite



en las siguientes combinactones. en donde tos padres indicaban que permanecian con ef mas pequenho 
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42% 

dejando al mayor en otra habitacién; o los casos que aparecian en el rubro de otros, donde familias con 

limitaciones de espacio, sefialaban que cada nifio tenia su cama, separada de ja de ios padres, o que si los 
nifios compartian la cama, eran del mismo sexo. Al destacar estos aspectos. la preocupacién de la 

sexualidad se volvia mas notoria. 

ANALISIS DE LOS DATOS DE ACUERDO A LOS INDICADORES SOCIQECONOMICOS 

Para el andlisis de los datos relacionando el control con el aspecto socioeconémico, se hicieron 
tablas de cruzamiento, que nos permitian revisar las relaciones existentes entre las variables 

independientes que se referian a tres indicadores socioeconémicos y las dependientes que se constituian 

por las actividades dentro del hogar. 

Primer indicador socioeconémico: Escolaridad 

El trabajo con este indicador se dividi6 para fines de anilisis en la escolaridad del padre y lade la 
madre; y se dividié 1a cscolaridad cn basica, que abarcaba de primana incompleta a secundaria 
terminada; media que correspondia al bachillerato y a fos estudios técnicos y comerciales; superior y 

analfabeta, 

ESCOLARIDAD DE LA MADRE 

Uevar al nifio(TABLA 5) En fa primera que se retiere a quien lleva al nifto a la escuela destaca el hecho de 

que fa madre se hace cargo en todos fos niveles ya sea sola o en combinacion con otros familiares. En los 
niveles basico y medio la postbilidad de reparto de la actividad es muy amplia. mientras que se reduce en 

el nivel superior y en el analiabeta. La participacion de otras personas es muv escasa en todos los niveles v



  

el padre ene una actuacton limitada, como se observa en el porcentaje total. La participacton de fos 

hermanos es mayor en el nivel basico y en Jas analfabelas, en contraposicion a los otros niveles, y en las 

analiabetas constituven las personas que mas apoyan en esta actividad despues de ta madre. 

ESCOLARIDAD 
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TABLA 5 DATOS CRUZADOS: LLEVAR A LA ESCUELA Y ESGOLARIDAD DE LA MADRE, 

La participacién del padre fue muy pequefia en todos tes niveles, incrementandose en el nivel superior en 

donde jue del 13% para su nivel, y siendo nuevamente los porcentajes menores par educacién b4sica y 

analfabeta, muy seguidos por educacién media. En ef caso de fos hermanos estos se hicieron cargo del 

nifio en una mayor frecuencia en el caso de los analfabetas. Los familiares recogieron al nifio mas 

frecuentemente en el nivel superior y otras personas Jo recogieron en el caso de fos analfabetas. Los 

familiares en combinacién con ta madre apoyaron ms en el nivel medio, seguido por el nivel basico y el 

  

superior y al Gltimo tos analfabetas. Los famitiares en combinacién con el padre y fos hermanos, apoyaron 

poco y solo en los casos de nivel basico y medio. 

Recoger a la salidaXTABLA 6) En el caso de recoger el mifo a ia salida, 1a madre siguié siendo la de mayor 

frecuencia en una telaci6n similar en cuanto a nivel que la vista en la tabla anterior; pero ei padre



deceementa su participacién en todos los niveles, principalmente en medio y basico La Parucipacién de 
fos hermanos se mantuvo en los mismos niveles en el nivel superior y analiabeta y aumento ligeramente 

ESCOLARIDAD. 
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TABLA 6 DATOS CRUZADOS: RECCGER A A SALIDA Y ESCCLARIDAD DE LA MADRE 
en los niveles basico y medio; este fendmeno se present6 también con los familiares y otras personas. El 
apoyo de familiares en combinacién con la madre se mantuvo en niveles similares y el apoyo de 
jamiliares en combinacién con el padre aumentaron, mientras que en el caso de apoyo hacia los 
hermanos se mantuvo el mismo nivel. En este rubro aparecis también el nifio que sale solo, con una 
minima frecuencia .1%, pero que corresponde al nivel superior. 

~Asistencia a juntas:(TABLA 7} El aspecto de asistencia a juntas tuvo un efecto mas marcado para el caso 
de la panticipacién de la madre, uniendo a todos les niveles ef porcentaje de asistencia de ésta es del 

  

  

79.1%, et otro 20.9% se reparte entre fos otros participantes, principalmente en {os familiares en 
combinacién con fa madre y en fos familiares solos. La participacién def padre es minima, un total de 
2.8% y entre Jas analfabetas el padre no participa. Sola el nivel basico tiene una gran variabitidad acerca



  

de a quienes les puede tocar esta tarea, mientras que ef nivel superior, reduce esta situacién solo a 4 

ESCOLARDAD 
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TABLA 7 GATOS CRUZADOS: ASISTIR. A JUNTAS Y ESCOLARIDAD DE LA MADRE 
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TABLA 8 DATOS CRUZALDOS: PREPARAR LA COMIDA Y ESCOLARIDAD OE LA MADRE



  

Preparar alimentos: TABLA 8) En cuanto 2 las actividades dentro del hogar la que se seteria a preparar los 

alimentos era realizada en un 91% ef total de las madres y habia apovo por parte de los familiares povo po 

  

principalmente. £| padre participo en esta actividad en los niveles superior y analtabea. y precisamente en 
este ultimo es donde esta a proporcion mis alta. De todos los Participantes otras personas elaboraron 

alimentos en un 3%, principalmente en el nivel medio. 

Dar de comer TABLA 9) Asimismo [a persona encargada de Ja alimentacién era también la madre para 
todos los niveles, apoyada principalmente por otros familiares, El nifio solo se hizo cargo de esta actividad 
en una proporcién muy pequeria. en todos ios niveles, excepto el nivel superior; el mismo porcentaje lo 
tuvo el padre; y la participacién de otras personas iue minima, como fo muestra el cuadro. 
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TABLA 9 DATOS CRUZADOS: ALIMENTAR AL NINO ¥ ESCOLARIDAD DE LA MADRE 

ayudar en [a tareayTABLA 10) En el caso de Ja actividad de ayudar a la tarea, en los niveles bsico, medio 

y superior, fue fa madre la principal encargada de ayudar al nirio en esta actividad. En el nivel basico esta 

actividad est repartida en forma amplia, mientras que para el nivel superior 1a participacién se cierra a 
cuatro opciones. Mencién aparte merece el caso de las madres anallabetas, donde un 35% de las familias 
son apoyadas por familiares en esta actividad y la madre queda en segundo lugar, seguidos por el padre y 

el rifie solo con una misma proporcién, el Gitimo 5% son familiares apoyados por familiares los 
responsables,
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TABLA 10 DATOS CRUZADOS: AYUDAR EN LA TAREA ¥ ESCOLARIDAD DE LA MADRE 

Acostar al nifio{TABLA11) El caso de acostar al nifio’es muy similar, como se aprecia en la siguiente tabla, 

en donde Ja mayoria de los casos fueron las mismas madres las que se hicieron cargo de esta actividad. En 

el nivel basico y en las familias de madres sin educacién formal el segundo lugar fo ocupa el nifio solo. La 

minoria se repartié entre familiares en combinacién con el padre y otros familiares. El padre participd en 

un 6% tanto a nivel medio, como con fas madres sin educacién formal, en un 4% en el caso def nivel 

superior y en un 1% en nivel basico. Llama la atencién que para esta actividad, las madres analfabetas no 

se apoyaron en otros familiares, como en los atres niveles, en donde el nivel basico se tiende a repartit en 

todas las categorfas, seguido por el nivel superior y el nivel medio. La participaci6n de otras personas fue 

nula en esta actividad, 

evar a consujta:(TABLA 12) Para la actividad de ir a consulta médica !a madre vuelve a ser Ja principal 

encargada con una participacién proporcional similar para todos fos niveles. £1 padre participo en el 4% 

en el nivel basico y superior, y con el 2% en el nivel medio; repartiéndose en estos tres niveles los 

porcentajes siguientes en otros familiares. Para este rubro aparece la categoria de otros, con un 1% a nivel 

basico y medio; y en un 6% en las madres analfabetas, que para esta actividad se apoyan solo en estas 

personas. A nivel superior el atro 4% corresponde a familiares en combinacién con la madre. Y es en los 

otros nv eles donde ef reparta es mayor. entre familiares. 

 



Acemodo al Dormir: ‘TABLA 15 Por ullimo en la categoria de acomodo af dormur obser. anos una 
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TABLA 73 DATOS CRUZADOS: ACOSTAR AL NING ¥ ESCOLARIDAD Ci LA MADRE 
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TABLA 12 CATCS CRUZADOS: LLEVAR A CONSULTA ¥ ESCCLARICAD DE LA MADRE



  

cHuacion muy particular. para el caso de nivel basico, los nifos duermen solos en una recamara en primer 

ingar. con cus padres en segundo lugar, seguido per une en cada habitacién. en combinacion muxta ¥ una 

munorta no reporto. En el nivel medio el orden fue similar al anterior en una proparcion semejante coma se 

apreen on ta tabla. 

En ef nivel superior el orden varia un poco y en primer lugar se reporta a los nifios solos en su 

habuacion. seguidos por cada quien en su recamara, con sus padres y en combinacion mixta. ¥ en el caso 

de Jas madres anaifabetas, se repite ef orden de tos dos primeros niveles aunque las primeras dos 

rategorias abarcaron la mayoria de la muestra. 

ACOMODO AL OCRMIR X ESCOL. 
  

  

  

  

  

  

  

    

  

      

SOMA (BAST MED T SUP TAN TOTAL 
tL 

we 3 , & 
1 { 
: | 10 

SPR YP A 3 258 
i i 
} ! t 33,7 

ae 2S S67 7, 6 343 

i | 33,7 
AR 2 ge Te 19 3 140 

| | 13,3 
M 4 zo 5 7 1 18 

I 2,0 
y 4 1 

| a 
yi 1 i 

! | at 
Ww =a 

568 ¥33 36 u 766 

73,3 17,4 47 49 100.6 

2 DATCS CRUZATOS ACOMODO Al DORMIR Y ESCOLARIDAD OE LA MADRE 

  

Si revisamos {os porcentajes que cortesponden a los nifios separados de los padres encontramos 

que a nivel medio esto se presenta en un 83%, a nivel superior en un 75% de los casos: en camoio en 

nivel basico esta situacién comprende el 60% y en las madres analfabetas ef 55%. Ademas para ef nivel 

superior, tas frecuencias para la separacién de los nifios fueron més altas que la de compartir la habitacién 

con los padres, que ocupé el segundo lugar en las otras categorias incluida la del nivel medio. Por otro 

lado el porcentaje de los nifios que durmieron con sus padres va en orden descendente a medida que las 

madres tiene una educacion mayor. 

   



  

mismo comparande este dato con el numero de recamaras, TABLA i} que aparece en ol 

siguiente cuadro observamos que para e} nivel busico. ei primer lugar fo ocupan tamuitas que uene dos 

recamaras seguidas por tanmiias que Wene una luego wes, cuatro. cinco. 10, stete v dos tamilias que no 

tenian ninguna. Lo cual ubica ta distribucién anterior en torma concordante a ta casa habitacién. (n ef 

ni.el medio el primer lugar lo ocupan dos recamaras, seguido por tres, una, Cualro, cinco y sels. Y para el 

  

33 
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TABLA 14 DATOS CRUZACOS: NUMERO DE RECAMARAS Y ESCCLARIDAD OE LA MADRE 

  

nivel superior se tienen tres. dos, una, cuatro y siete recamaras. Y en el caso de las madres anatfabetas 

estas tienen ura, dos. cuatro, y al misme nivel, siete. tres ¥ ninguna. Si bien en este nivel ef 50% de las 

s solo puede repartise por espacio junto con sus hijos un 5% de las madres analiabetas buscan 

  

iami 

separar a los ninos de los padres. 

ESCOLARIDAD DE LOS PADRES 

Levar al nifio ¢ fa escuela: (TABLA 7 

con la actividad de Ilevar al nifio a 1a escuela son similares al caso de las madres, incrementandose la 

  

En el caso de la escolaridad de los padres los datos relacionados 

participacion de éstas. sobre todo en ef nivel superior. Para los padres de nivel superior el mavor apoyo lo



  

recibieron de la madre sola y en combinacién con otros familiares ademas de otros tamuliares, el padre 
Apovo en un 9%; para 
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TABLA 15 DATOS CRUZADOS: LLEVAR A LA ESCUELA Y ESCOLARIDAD DE LA PAORE. 
los padres de nivel medio el apoyo estuvo mas Tepartido en otras personas, pero principalmente en los 
familiares en combinacién con la madre y en familiares, aqui el padre particips en un 4% de los casos. 
En nivel basico el apoyo estuvo ampliamente fepartido, pero nuevamente los familiares en combinacién 

con ta madre, seguidos por el padre y los hermanos se hicieron cargo de esta actividad. En el caso de los 
Padres analfabetas el apoyo se centré en los hermanos en forma fuerte. 

Reconer al nifio:(TABLA 16) Para ef caso de tecoger al nifio a fa salida de fa escuela los resultados son 
muy similares, las madres se hacen cargo en la mayoria de los casos, el padre no apoya en ef caso de 
analfabeta y educacién media. Al igual que en el caso anterior Ia madre monopoliza fa actividad ya sea 
sola o en combinacién de otros familiares en fos niveles basico, medio y superior. Para el padre analfabeta 
el caso es distinto, ya que se apoya después de la madre en los hermanos, que para este nivel constituyen 
una ayuda importante. En el nivel basico ta actividad esta mas ampliamente repartida, situacién parecida a 
Ja del nivel superior. Y en el caso de los analfabetas el feparto es menor. 

Asistencia a juntas: TABLA 177 Respecto a fa asistencia a juntas en todos los niveles la mavoria le
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TABLA 16 DATOS CRUZADOS: SECOGER A LA SALIDA ¥ ESCCLARIDAO OF LA PADRE 

  

corresponde a la madre. en una frecuencia mayor que en los dos anteriores: después de estas las personas 

que asisten son familiares en combinacion con la madre para todos {os niveles; y en tercer lugar la 

situacién varia, para los padres analfabetas, fa asistencia a juntas la realizan los hermanos del niho, cuyo 

valor es similar al de los famutiares en combinacién con la madre. En el nivel basico la persona que ocupa 

el tercer lugar es el mismo padre; af igual que en los anteriores el nivel basico liende a repartir fa tarea en 

un a mayor cantidad de personas. Para ef nivel medio fa asistencia a juntas puede hacerse en tercer lugar 

por el padre o familiares. Y a nivel superior los que siguen son los iamiliares. A diferencia de otras 

actividades la asistencia a juntas es principalmente realizada por las madres. la participacién de otras 

personas es mucho menor que en fas otras actividades, por fo que en ésta, que implica mostrarse frente a 

una institucion, la madre es la que prefiere presentarse. ° 

Flaboracién de alimentos:(TABLA 18) En Ja elaboracién de los alimentos que aparece en la siguiente tabla 

la madre tiene la particrpaci6n mayoritaria. e incluso exclusiva. para todos los niveles. £1 padre solo 

  

participa en el caso de analfabeta. donde tiene ef segundo lugar, curiosamente, y en el nivel superior, 

donde esta en el cuarto lugar. En el nivel basico los familiares apoyan en segundo lugar, a mucha distancia



  

de la aiadre + son seguidos por familiares en combinacién con ella. La participacion de otras personas es 

escasa en todos los niveies educativos, con lo que pareciera que independientemente del nivel de 
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TABLA 17 DATOS CRUZADOS. ASISTIR A JUNTAS Y ESCCLARIDAD DE LA PADRE 
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REPARAR ALIMENTOS ¥ ESCCLARIDAD DEL PADRE 

 



nae 

escolaridad. {a actividad sigue siendo exclusiva de fas mujeres. ya que como aparece en ta labla tene mas 

del 90% del total de la muestra. 

Dar de comet: TABLA 19} Para el caso de la actividad de alimentacién a fos hijos la madre ocupa el 

primer lugar, muv similar af de fa tabla anterior con un 00%. En ef nivel basico, medio v superior es 

seguido por los familiares. En ef caso de analiabeta el que sigue es el padre y despues en proporcion 

similar los familiares, solos y en combinacién con fa madre. y el mio solo. La distribucion es similar en los 

niveles basico y superior, mientras que en ef nivel medio es donde hubo una menor reparucidn con otros. 

El nifto solo tiene la menor participacion pasa todos fos niveles y curiosamente su frecuencia es similar a ta 

dei padre. Por ser esta una actividad muy similar a la anterior se puede considerar que es considerada 

también como temenina. 
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TABLA 19 DATOS CRUZADOS: ALIMENTA A LOS NINOS Y ESCOLARIDAD DEL PADRE 

Ayuda en la tarea: (TABLA 20) Los datos para tarea y la relacién con la escolaridad del padre son 

ligeramente diferentes que para la escolaridad de la madre, la madre sigue ocupando ef primer fugar en 

todos los niveles, seguidos por el padre en los niveles basico, medio y superior. En el nivel superior ef 

reparto de actividad es menor, mientras que en el nivel basico y medio la gama de posibilidades es 

amplia. Por ultimo para los padres analfabetas, ef reparto es muv pequefio v los padres analtabetas tienen 

una pequefia participacion en esta actividad.
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TABLA 20 DATOS CRUZADOS: AYUDAR EN LA TAREA Y ESCOLARIDAD DEL PADRE 

Acostar af nifio: (TABLA 21} Para ef caso de quien acuesta al nifio mostrada en Ia siguiente tabla la madre 

realiza esta labor en primer lugar y es seguide por el nifio solo en los analfabetas, nivel basico y medio; en 

el nivel superior son fos familiares los que siguen, y fuego ef padre o el hijo soto en ef mismo nivel. Et nivel 

bfsico se reparte mas. Y en el caso de los analfabetas el reparto es menor y después det hijo sigue el padre 

dnicamente. Destaca aqui [a nula participacién de otras personas para todos los niveles y la mayor 

frecuencia se ubica en la familia nuclear. 

ALlevara consulta: (TABLA 22) En el caso de quien Ifeva a consulta es fa madre la que tiene fa mayor 

frecuencia, similar a la obtenida en la actividad de hacer la comida, aun cuando en el nivel basico se 

mantiene un repartto amplio, las frecuencias de este son muy fimitadas si las comparamos con las de fa 
  

madre. De hecho como en ja actividad de la asistencia a juntas, en dande se leva al nifio a fa institucién, 

  

los encargados son los padres que son tos que siguen en el nivel basico y medio, Tan solo en el caso de fos 

padres analfabetas solo dos familias de las 24 se apoyaron en otras personas. Y en el nivel superior la 

madre se apoyo en familiares, pero en combinacién con ella. Si bien otras personas pueden participar de 

esta actividad, lo hacen de manera reducida. 

Acomodo al dormir: (TABLA 23) Y los datos relacionados al acomodo al dormir son muy similares a fos 

arrojados por la escolaridad de la madre. En el nivel superior fos nifios tienden a estar separados de sus
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TABLA 21 DATOS CRUZADOS: ACOSTAR AL NINO Y ESCCLARIDAC SEL 

CONSULTA X ESCURLA 
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“ABLA 22 DATOS CRUZADOS: LLEVAR A CONSULTA Y ESCCLAR-DAD 021 
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padres en tres cuartas partes, mientras que el reste corresponde a compartir todos los nivios el cuarto con 

fos padres o una combinacion miata. Poco menos de fas tres cuartas partes de fos nifos en ef nivel medio 
estuvieron separados de sus padres, mientras que ef resto durmieron en la misma habitacion. En el nivel 
bisico dos quintas partes durmieron con sus padres y el resto estuvo separado. ademas en este nivel 
algunos datos iueron ocultados. Mientras que enel caso de los padres analfabetas loz datos se repartieron 
en Ja mitad de Jos casos para una u otra combinacién, Lo que se destaca en este caso es el hecho de que 
se privilegia la separacién de los padres cuande tas condiciones to posibilitan. lo cual os notorio en el 
nivel superior. Asimismo en ef nivel basico aparecen un ndmero significativo de datos ocultos ademas de 

que en este nivel se tuvo la mayor frecuencia para fa situacién de combinacién mixta, en donde se 
mencionan sobre todo separaciones entre los sexes en espacios reducidos. 

ACCMCEG AL CORMIR XESCOL, 
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TABLA 23 DATOS CRUZADOS: ACOMQDO Al, DORMIR ¥ ESCOLARIDAD DEL PADRE 

Comparando los datos con el ntimero de recamaras (TABLA 24) en el hogar enconteamos que el 

numero de recamaras para todos los niveles es principalmente una, dos y tres, teniendo Mayores espacios 
tos padres del nivel superior. El ordenamiento se puede apreciar en la tabla y concuerda con los datos 
reportados por fos padres de los niveles basico, medio y superior. Con excepcién de los padres analiabetas 
que presentaron una situacion opuesta a jas madres analfabetas, ya que tentendo mas del 50% de Jas 

 



ramilias espacios para separar a los nifos una pequena proporcion, alrededor del 10° tus mantuve con 

jos padres. 

FREC BAS 1 MED i SUP 1 AN iTOT. 
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TABLA 24 DATOS CRUZADOS: NUMERO DE RECAMA: 

Segundo indicador socioecenémico: Ocupacion 

SY ESCCLARIDAC SEL PADRE 

  

£1 siguiente indicador estuvo dado por la ocupacidn del padre y la madre. el andlisis es similar al 

anterior, aunque entre las dos ocupaciones hay diferencias en el rubro de hogar, principal en la mujer, 

pero ausente en el hombre. Asimismo en la categoria de cuenta propia se agruparon las ocupaciones de 

comerciante, trabajador de la construccién, agricuttor, artista, artesano y la misma cuesta propia, ya que 

se consideré que dichas actividades se caracterizan por tener ingresos variables. 

CCUPACION DE LA MADRE 

x if {TABLA 25} En ef caso de quien Hleva al nifio a la escuela fa madre ocupa el 

primer lugar en los casos de hogar, cuenta propia, obrera y profesionista, mientras que en el caso de la 

  

empleada el primer lugar lo tiene tante 1a madre como otros iamifiares. Los familiares ocupan el segundo 

lugar con escasa separacién en {as obreras y protesionistas. Las empleadas v protesionistas se apoyan en 

tercer lugar en familiares en combinacién con ellas. mientras que las obreras lo hacen en los hermanos del



be ie <3 

nifo A partir de ahi estas profesiones que son muy similares en cuanto a orden de preterencia para 

realizar la actividad se separan en tos demas rubros. La empleada se reparte muy ampliamente esta 

actwidad, nuenteas que cuenta propia es el menos repartide y est4 a una gran distancia en la frecuencia 

del primer lugar. £1 caso de hogar es muy diferente, poco ms de dos terceras partes es la madre la que se 

hace cargo, mientras que el resto se reparte en una amplia gama de posibilidades. Aqui se destaca el 

hecho de que aunque algunas madres trabajen. llevan a su nifto a ta escuela. en forma exclusiva, como es 

observada en las protesionistas y en las madres que trabajan por su cuenta. donde fa participacion de otros 

es muy limitada en comparacién al total por cada profesién. 
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TABLA 25 DATOS CRUZACOS: LLEVAR AL NING A LA ESCUELA Y OCUPACION OF LA MADRE 

Recoger al nifio: TABLA 26} Para el caso de recoger el nifio a la salida la madre ocupa el primer lugar en 

fa ‘ocupacion de hogar, cuenta propia y profesionista. Los familiares lo ocupan en las empleadas. Y en las 

obreras puede ser tanto la madre como los hermanos, Las madres profesionistas se apoyan después en los 

familiares. En las empleadas una sexta parte de las madres recogen al nifio. Para las madres que trabajan 

por su cuenta fa actividad no se reparte entre mucha gente, Y las madres que trabajan en el hogar tienen 

un reparto amplio, aunque este constituye solo el 20% de el total. 

_Asistencia a juntas: TABLA 27) En Io referente a las juntas la madre ocupa el primer lugar cn todas jas 
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TABLA 26 CATOS CRUZADOS: RECOGER A LA SALIDA Y OCUPACICN CE LA MADRE 

ocupaciones y solo en el caso de las obreras la madre se hizo cargo en una tercera parte de la muestra 

total, seguida por los famifiares con una diferencia de una familia. La empleada se hizo cargo en més de la 

tercera parte de {a muestra. seguida por los familiares, y de aqui en adelante Ja red de apoyo de la 

empleada parece ser mas amplia ya que de ahi las jamilias reparten la actividad en todas las 

combinaciones. De ahi en adelante las otras ocupaciones se centraron en la persona de fa madre y asi en 

la protesionista las dos terceras partes de ellas acudieron a las juntas, y la otra tercera parte se repartié. 

Proporcién similar tuvieron las madres en la ocupacién de cuenta propia. En el caso de 1a ocupacién de 

hogar el 86% fueron las madres las que se hicieron cargo de esta actividad. £1 otro 24% se repartié en 

forma amplia. 

Eiaboracién de alimentos: TABLA 28) Para las actividades realizadas dentro del hogar para la actividad de 

hacer la comida la madre se hizo cargo en todas las ocupaciones en un primer lugar, lo cual es muy 

evidente para ef caso de ia ocupacién de hogar, profesionista y cuenta propia. Los casos diferentes 

vuelven a ser ei de obrera donde en fa mitad de las tamilias es la madre 1a que cumple la tuncion y la otra
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TABLA 27 DATOS CRUZADOS: ASISTIR A LAS JUNTAS Y OCUPACION DE LA MADRE 
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TABLA 28 DATOS CRUZADOS: PREPARAR ALIMENTOS ¥ OCUPACION DE LA MAORE 

se hacen cargo familiares, y en la empleada con un reparto semejante. De hecho el caso de profesionista 

es muy similar al de hogar en cuanto a la divisién de la actividad y destaca aqui que sea la protesionista la 

que se haga cargo en el 80% de los casos. De hecho las madres que trabajan se hacen cargo en un



5 “0 0 debulo a que los cavos un 

  

porcentaje importante en esta actividad ".0 sé reportan padres 

  

que parlicipan pertenecen a iamilias uniparentaics. 

Alimentar al nfo: 

ALIMENTA & GCL? 

TABLA 20: tn el caso de alimentar 3] nifto la madre se encarga en les casos de hogar        
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NITAR AL NIRO ¥ CCUPACION CE LA MADRE 

  

cuenta propia y profesionista. nuentras que porcentaje muy pequenio de esta actividad se repartio a los 

tamiliares y solo en el caso de cuenta propia a otra persona. Ls familias de fas empleadas y las obreras se 

apovaron en primer jugar en los familiares. después en las madres. Solo cinco iamilias dos de empleadas y 

tres de amas de casa deyaron que el nifo solo se hiciera cargo de esta actividad. 

Acostar al nifio: (TABLA30! En Ia actividad de acostar al nifio la madre se hace cargo en primer lugar para 

lodas fas ocupaciones, la participacién de los familiares aun en combinacién con los padres es muy 

pequefio en comparacién a la madre, el nifio solo se hizo cargo en una familia de una protestonista, en 

tres de obreras y en 37 de amas de casa, y el padre tuvo una participacién minima en todas las 

ocupaciones con excepcién de cuenta propia donde no participé. 

Ayuda en fa tarea: TABL‘ 31: Para la ayuda en [a tarea la madre ecupa ef primer lugar para todos fos 

rubros, aunque su participacion es mds tuerte en la ocupacion de protesionisia en donde se hace cargo el 

82% de las madres, mientras que el porcentaje restante corresponde a tamuliares en combinacién con ta 

madre ¥ el padre. Para las otras ocupaciones la proporcion de la madre gira alrededor de la mitad en tes



  

de ellas siendo mas ilta en el caso de obrera y mas baja pata cuenta propia. Y en cuanto a Ja ocupacion 

de hogar ues cuartas partes las Heva a cabo la madre. Para el caso de las empleadas, obreras y cuenta 
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TABLA 30 DATOS CRUZADOS: ACOSTAR AL NINO ¥ OCUPACION DE LA MADRE 

propia {a actividad fa pueden realizar los familiares solos o en combinacién. Mientras que para el caso de 

hogar el que se hace cargo en segundo lugar el padre, seguido por fos familiares, solos o en combinacién. 

En este rubro el nifo solo se hizo cargo en 9 famitias de fa muestra total. Cabe destacar que para esta 

actividad las iamilias con madres que trabajaban en cuenta propia disminuyé Ja participacién materna en 

una cantidad importante. dejando que otros realizaran esta labor. 

{fevar a consulta: (TABLA 32}En el caso de Ifevar al nifio a consulta la madre se hace cargo en forma 

absaluta, y de hecho en el caso de las profesionista, es la tmica que {a lleva a cabo, mientras que para el 

caso de hogar es mas del 90% y proporcién similar la tienen cuenta propia y obrera, la participacion de 

oltos es minima como se muestra en la tabla. Aun para la empleada en donde en actividades anteriores ef 

50% le correspondia a la madre en este caso constituyé el 83%. 

El hecho de que las madres que tienen la ocupacién de hogar tengan un reparto de actividades en 

otras personas puede indicar fa presencia de familia extensa, como también lo indica en las otras 

profesiones. Lo llamativa es como la mujer en el hogar puede no hacer todo fo que se le tiene 

encomendado por divisién del trabajo y como en el caso de las profesionistas ellas pueden sbsorber 

      



  

fabores aun trabajando. fo que puede indicar tanto control una doble jornada, o la posibiidad de tamultas 

unsparentales. 
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TABLA 31 DATOS CRUZADOS: AYUDAR EN LA TAREA ¥ OCUPACION OE LA MADRE 

CONSULTA X CCUPACON 
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TABLA 22 DATOS CRUZADC:



  

Acomodo al dormir. TABLA 33) Por dltimo para la actividad de acomodo af dormur, fa distribucién de hijos 

solos en una recamara tuvo el primer lugar para las profesionisias, las empleadas. las de cuenta propta v 

las madres dedicadas al hogar v en el caso de las obreras el primer lugar estuvo en el de padre e hyos en 

una misma habiacion seguida por hijos en una sola recamara. Y en todas el tercer lugar lo tuvo cada hijo 

en una habitacion. Comparando el dato con el niimero de {TABLA 34) recamaras se encuentra una 

esplicacion tacuble a este acomodo, ya que tanto las profesionistas, empleacas, trabajadoras de cuenta 

propta y fas que se dedicaron al hogar tenian dos habitaciones en primer lugar. mientras que las obreras 

tenian una, como se aprecia en el cuadro siguiente. 

ACCMOTC AL CORMIR X OCUPAC 
  

  

  

  

    

  

  

  

          
  

CCUPMA feRor | T Oger oo HOG |TOTAL 

of | 7 7 8 

1 ! 10 
FRIR } 6; 7 4 212 258 

| 33,8 

AR 2 CT 6 17 280 343 

' | 45,0 

CUR 2 Rp 3 1 n7 138 
' 

i } i 181 
t i 

om ar 13 14 

i i 1,8 

4 ' i i ; H ' . 
1st tq 1 

a 
21 60 30 23 629 763 

2,8 79 39 30 © 82,4 100.0 

TABLA 23 DATOS CRUZADCS: ACOMOCO AL DORMIR Y OCUPACION DE LA MADRE 

OCUPACION DEL PADRE 

Para el caso del padre y su ocupacién, los rubros se reducen, puesto que se elimina el de hogar y 

los datos de tas tamilias uniparentales regidas por ta madre, pueden no aparecer. 

Lleyar a la escuela: (TABLA 35)Iniciando con esta actividad el primer lugar lo ocupa ta madre para todas 

las ocupaciones, seguido por familiares en combinacién con la madre y padre en tercer lugar para todas 

las ocupaciones. A partir de aqus la situacién se divide y el reparto es mas amplio en el caso de empleado 

y obrero. donde las familias aparecen en todas las combinaciones, en tanto que cuenta propia y 

protesionista no incluyen una posibilidad. Cabe sefialar que fos tnicos que no mencionaron a otras 

   



personas ¥ tendieron a hacerse cargo padre» madre en mas de dos terceras partes iteron los 

proresionistas. 

REC 

  

    
RO 73 38 

TABLA 24 DATCS CRUZADOS: NUMERG DE RECAMARA VOCUPAC.ON 

Recoger al nifio: (TABLA 36) Respecto al orden para recoger al nifio a la salida fas madres ocupan el 

primer lugar en todas las profesiones en mas de la mitad, perteneciendo a mayor proporcién a los 

  

LA MAORE 

empleados y la menor a los profesionistas, aunque en todos los casos superan el 50%. La distribucién 

posterior es tigeramente diferente que en el item anterior en cuanto ai orden de fos posibles partcipantes, 

aunque conservaron una distribucién simifar: empleado y obrero aparecen en todas las combinaciones 

mientras que profesionista y cuenta propia omiten la Gltima combinacion. La participacién en este aspecto 

para el padre iue diferente al caso anterior. destaca el hecho que tanto para empleados cemo trabajadores 

por su cuenta sea mas probable que el padre participe con iamiliares. 

Asistencia a juntas: (TABLA 37! En el caso de fa asistencia a juntas el patron presenta muchas simulitudes 

como se aprecia en el cuadro, las madres siguen en primer lugar y en segundo familiares en combinacion 

con eilas. pero en tercero mientras que tos empleados + los protesiontstas se apovan en fanuliares v 

despues en las padres. los obreros » los trabajadores por su cuenta lo hacen en ef padre, + el obrero se
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TABLA 35 DATOS CRUZADOS: LLEVAR AL NINO A LA ESCUELA ¥ OCUPACION DEL PADRE 

apoya después en los familiares y fo hermanos, mientras que el que trabaja por su cuenta lo hace en los 

hermanos del nifio y en los familiares. Aqui se destaca que mientras las profesiones de empleado, obrero y 

cuenta propia reparten esta actividad en la mayoria de las posibilidades. el profesionista se centra en la 

madre y reduce esta expansion. 

Elaborar los alimentos: (TABLA 38} Las actividades de alimentacién tiene una distribucién semejante a las 

revisadas en la ocupacién de la madre, en el caso de hacer fa comida la madre se hace cargo 

  

principalmente seguida por los familiares, aunque {a diferencia en proporcién es muy amplia, después la 

actividad la pueden Hevar a cabo en menor escala otras personas o familiares en combinacién con la 

madre. Soio en ires familias hubo pariicipacin del padre en esta actividad una de un empleado y dos de 

obreros. 

Alimentar al nifio: (TABLA 39) Para alimentar al nifio la madre se hizo cargo en primer lugar seguida de los 

familiares, de ahi en adelante la distribucién varia como se aprecia en el cuadro. El empleado se 

distribuyé mas ampliamente dejando al nifio solo y el padre, con las otras combinaciones en una minoria. 

Asimismo el protesionista fue el que limité 1a participacion en esta actividad a solo dos combinaciones 

mas aparte de la madre.
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TABLA 36 DATOS CRUZADOS: RECOGER A LA SALIDA Y OCUPACION DEL PADRE 

Acostar al nifie: (TABLA 40) Para el caso de acostar al nifio las madres se hacen cargo en una gran 

mayoria, mas del 80% para todos los casos. En los profesionistas constituyé una mayoria absoluta, en 

donde {a participacién de otras personas, el padre y familiares se redujo a tres familias. En las otras 

ecupaciones el reparto fue mas amplio. como se aprecia en la tabla, ademas de que para estos casos el 

nifio Ilevd a cabo esta actividad después de fa madre. La participacién del padre fue importante para 

empleados y obreros, ya que ocuparon el tercer jugar, antes de los familiares; en cambio en cuenta propia 

sucedié ef caso inverso. Cabe sefialar que en esta actividad la participacién de otras personas que no 

fueran ta familia nuclear se redujo en mucho y aur para otros miembros distintos de fa madre fue minima 

su ocurrencia. 

Ayuda en fa tarea: (TABLA 41) En la actividad de {a tarea la madre continua con el pritcr lugar pero en 

una proporcién menor a a de ta actividad anterior, alrededor de! 70%, siendo més alta para los 

protesionistas y mas baja para los obreros, como se aprecia en fa tabla. La participacion del padre tiene el 

segundo lugar para todas as ocupaciones, con excepcién del profesionista, seguidos por familiares solos y 

en combinacién con ta madre. Los protesionistas repartieron menos esta actividad dejandola en los



  

tamiliares, solos y en combinacion con el padre y la madre, solo una familia tue atendida en esta labor por 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    
        
  

  

  

  

  

  

        
      

  

el padre. 
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TABLA 37 DATOS CRUZADOS: RECOGER A LA SALIDA Y OCUPACION DEL PAORE 
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TABLA 38 CATOS CRUZADOS: PREPARA LCS ALIMENTCS Y OCUPACION CEL PADRE 
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TABLA 39 DATOS CRUZADOS: ALIMENTAR AL NINO Y CCUPACION DEL PADRE 
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TABLA AG DATOS CRUZADCS: ACOSTAR AL 

Uevar a consulta TABLA 42) En ef caso de Hevar al mifo a consulta la madre ocupo una mavoria absoluta
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TABLA 41 DATOS CRUZADOS: AYUDAR EN LA TAREA Y QCUPACION OEL PADRE 

que se mantuvo alrededor del 90% de la muestra total, seguida por el padre, que se mantuvo en el 4%, 

como se aprecia en la tabla. La distribucién de esta actividad a otras personas fue mas reducido, los 

profesionistas dejaron solo a los famitiares esta actividad en una sola familia. Los empleados fueron los que 

aparecieron en un numero mayor de combinaciones, aunque las familias en éstas constituyeron un 

porcentaje minimo, Un caso aparte lo constituyen los obreros que en segundo lugar ubican a otras 

personas y después al padre. E| reparto para esta actividad fue reducido y también fue uno de los casos en 

que se tuvo apoyo imporiante de otras personas ajenas a la familia. 

Acomado al dormir: (TABLA 43) Pot dltimo en ef reparto de los espacios para dormir el primer lugar fue 

ocupado por fos hijos en una sola habitaci6n. Para el caso de los profesionistas el orden que siguié fue el 

de cada nifio en una recamara y padres e hijos en una misma habitacién empatados con combinacién 

mixta. Pasa las otras ocupaciones el lugar siguiente fue ocupado por padres e hijos en una misma 

habitacién, cada nifio en una secamara y finalmente combinaciones mixtas como se aprecia en el cuadro. 

Cabe sefialar que los profesionistas son aqui diferentes ya que para la muestra total el orden que se sigue 

es ef hijos en una recamara, cada uno en su habitacién y al final padres e hijos en una misma habitacion, 

en donde se privilegia la separacion de los hijos de los padres. 

Comparando este dato con el ndmero de recamaras (TABLA 44) todas fas ocupaciones tenvan dos



  

CONSULTA XCCUPAG.ON 
  

reLeg page TSN Cee 

      

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

              

cA 2 2 : Ba 3. ’ 

| _ 
= TT 

: ' 
: ; t i , 4 

2 si a re re a rE 
: : i. ' 1 48 

MACOM & OTE 8 
: i j i 
i i ! , 1 

racoM 7 | TF 2 

: i ! | 3 
FACOM 9 yo ' 

i i | 2 
t i L 

19 28 $81 +45 6s 
34 39 294 238 100.0 

~ABLA 42 DATOS CRUZADOS: LLEVAR A CONSULTA ¥ OCUPACION DEL PADRE 

ACOMODO AL DORMIR XOCUPAC 
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~ABLA 43 DATOS CRUZADCS: ACOMODD AL DORMIR ¥ CCUPACION DEL PADRE 

recamaras en primer lugar. sin embargo en segundo lugar los protesionistas v empleados tenian tres o mas



¥ en tercer jugar una o menos; mientras que fos obreros y trabajadores por su cuenta en segundo lugar 

tenian una o menos y después tres o mas. E} dato variable es el de los empleados, que pese a contar con 

mas espacios, prefieren compartir la habitacién con sus hijos en segundo lugar. fo cual es contrario a ta 

tendencia general de la muestra. 
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TABLA 44 DATOS CRUZADOS: NUMERO DE RECAMARAS ¥ OCUPACION DEL PAORE 

Tercer indicador socioeconémico: Percepcién salarial 

Para este indicador solo se consideraron los ingresos del padre, debido a que, como sefialébamos 

anteriormente la madre que percibe ingresos constituye una minoria y en muchos casos no se declaran 

percepciones por negocios familiares independientes, !o cual complicaba la situacién ya que se pensaba 

sumar los ingresos de la madre a los del padre, lo cual generaria m4s opciones que tal vez no 

tepresentarian a la muestra total. Para facilitar la desctipci6n de los datos le daremos a cada nivel de 

ingresos un orden numérico, asf fos ingresos de hasta 500 mil pesos seran de primer nivel, de 500 a 1 

millon de segundo y asi sucesivamente. Asimismo se anexo el ntimero 0 que no corresponde a un nivel en 

particular y que solo corresponde a una familia en donde el padre era desempleado. 

Lleva a ta escuela: (TABLA 45) En esta actividad el primer lugar to ocupa fa madre en
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TABLA 45 DATOS CRUZADOS: LLEVAR A LA ESCUELA Y PERCEPCION SALARIAL 

todos los niveles, seguida por familiares en combinacién con ella. Los que tuvieron una distribucién mas 

amplia fueron los des primeros niveles, que tuvieron un ordenamiento simitar al porcentaje de 1a muestra 

total como se aprecia en el cuadro, El tercer nivel tiene un ordenamiento similar, aunque en este caso no 

s€ apoyan en otras personas para esta actividad. En el cuarto nivel el reparto de esta actividad es muy 

reducido, ya que de las 19 solo tres familias se apoyan en alguien distinto de ta madre, y estos casos son 

familiares solos y en combinacién con la madre y hermanos. Por ultimo ef quinto nivel tiene un reparto 

mayor y seguido de fa madre estan familiares en combinacién con ella y otras combinaciones, aunque la 

participacion de otras personas distintas a fa madre fue muy reducida. En ef caso de {a familia del padre 

desempleado, se dejé esta ar 

Recoge a_la salida:(TABLA 46) En este caso la madre tiene ef primer lugar en todos los niveles, en ef 

Primero, el segundo y el tercer nivel se ocuparon todas las posibilidades en cuanto a personas encargadas 

   lad en manos de los familiares. 

  

del nifio, pero hubieron diferencias sutiles en cuanto al ordenamiento general de la muestra total, como 

puede apreciarse en fa tabla, aunque coinciden en la segunda posicién que corresponde a la madre en 

combinacién con familiares. El primer y segundo nivel mostraron un patron similar en cuante al orden de



trecuencias hasta la posicién cuatro. En ef cuarto nivel la diferencia era ya marcada debido a que la 

panicipacion de otras personas distintas a la madre constituia un 25% lo que contrasta con los niveles 

WALADA N PERCEPTION 
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TABLA 46 DATOS CRUZADCS: LLEVAR A LA ESCUELA ¥ PERCEPCION SALARIAL 

anteriores. Y el quinto nivel era semejante a los tres primeros hasta la segunda posicidn y ya en tercer 

lugar variaba aunque {a participaci6n de otras personas constituia casi la mitad de las familias. Destaca el 

hecho de que Ja participacién de los hermanos disminuye a partir del tercer nivel salarial. Por dltimo el 

nivel Ose apoy6 también aqui en fos familiares. 

Asistir a juntas: (TABLA 47) Para el caso de asistir a las juntas escolares como en el caso de los otros 

indicadores Ia actividad se concentra en la madre en todos los niveles, reduciéndose en frecuencia la 

  

pariicipaci6n de oiras personas. Asi en el primer nivel, semejante al ordenamiento de ia mar 

una quinta parte de 1a muestra se repartié en personas distintas a la madre sola, quedando en segunde 

lugar familiares en combinacién con ella y en el segundo nivel se presenta la misma situacién. En el tercer 

nivef ef orden es similar al de la muestra total pero se reduce fa pasticipacién de otras personas distintas a 

fa madre sola a tres postbilidades, Et cuarto nivel es muy diferente a los anteriores ya que después de {a 

madre participa el padre y luego familiares y otras personas a la misma proporcién. En el quinto nivel solo



  

hay apoyo de tamiliares en combinactin con 1a madre. Fl padre desempleado se apova en tamihares Los 

hermanos reducen su panicipacion a partir del tercer nivel 
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TABLA 47 DATOS CRUZADOS: ASISTIR A JUNTAS ¥ PERCEPCION SALARIAL 
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TABLA 48 DATOS CRUZADOS: PREPARAR LA COMIDA Y PERCEPTION SALARAL 
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Elaboracion de _alimentosiTABLA 48} Para esta actividad fa madre tiene el primer lugar en todos los 

niveles siendo en el quinto la tinica participante, en el segundo una pequefia proporcién es apoyada por 

familiares y en ef cuarto se apoya en otras personas y en familiares, como se ve en ef cuadro. Sofo ef 

primero y el tercer nivel tienen un reparto mas amplio. Ef desempleado se apoya en los familiares. 
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TABLA 49 DATOS CRUZADOS: ALIMENTAR AL NINO Y¥ PERCEPCION SALARIAL 

Alimentar al nifio: (TABLA 49) ¥ en este caso fa madre ocupa el primer lugar en todos los casos, ef primer 

y el segundo nivel tienden a repartir mas la tarea en otras personas. El segundo nivel reparte la actividad 

en varias opciones pero omite al nifio solo y al padre. Siguiendo el orden los niveles tercero y cuarto 

disminuyeron el reparto a tres posibilidades, de hecho en el tercer nivel de su total de 61 familias, solo 

cuatro fueton apoyadas por familiares, y una por el padre. Mientras que en el cuarto los que apoyaron 

Sueron otras personas y familiares en tres de las 19 familias. En el quinto nivel Gnicamente la madre ce hizo 

cargo de esta actividad, y un desempleado se apoy6 en sus familiares. El nifio solo participé Gnicamente 

en ef primer nivel. 

Acosta al nifio: (TABLA 50) En la actividad de acostar al nifio la madre tuvo ef primer lugar en tados los 

niveles, en el quinto nivel fue la dnica participante, y en el cuarto solo se apoyo en el padre y en 

familiares en combinacién con otros familiares en dos casos, como se aprecia en el cuadro. El primer nivel 

deja al nifio solo en segundo lugar, seguido por el padre y familiares en combinacién con la madre. En el
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TABLA 50 DATOS CRUZADOS: ACOSTAR AL NINO Y PERCEPCION SALARIAL 

segundo nivel después de la madre estuvo el nifio solo, después familiares y el padre. ¥ en el tercer nivel 

estuvieron ef padre y el nifio solo en la misma proporcién, seguidos por familiares solos y en combinacién 

con otros familiares. En el caso del padre desempleado esta actividad quedo a cargo de famitiares en 

combinacién con la madre. El nifio solo disminuye su frecuencia a partir del tercer nivel. Asimismo 

destaca el hecho de una mayor participacién de la familia nuclear en esta actividad 

Ayudar en la tarea: (TABLA 51) Aqui la madre ocupa el primer lugar en todos los niveles y el padre tiene el 

segundo lugar en los cuatro primeros niveles. En ei quinto nivel una familia se apoyo en familiares en 

combinacién con la madre y no hubo mayor participacién como se aprecia en el cuadro. En el cuarta 

nivel después del padre se encuentran familiares en combinacién con el padre y los primeros tres niveles 

tiene una distribuci6n mas amplia. Asi el primer y ef segundo nivel tiene el mismo orden que el de la 

muestra total, Para el tercer nivel siguen familiares con la misma frecuencia que el padre y después el nifio 

solo y familiares en combinacién con ta madre y con otras familiares. El padre desempleado se apoyo en 

familiares en combinacién con la madre. El nifio solo ocupa el sexto lugar de la muestra total y aumenta su 

frecuencia en el primer nivel, aunque disminuye a pantir del tercero.
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Uevar a consulta: TABLA 52) En el caso de llevar al nifio a consulta el primer lugar lo tene 1a madre y 

para ed quinto nivel es ella fa Gnica participante. En los otros niveles el segundo lugar lo ocupa el padre. y 

para el cuarto nivel la participacién en esta actividad queda hasta alli, El tercer lugar queda a cargo de 
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otras personas en el primer ane! mientras que en el segundo son otras personas y iamiiares en 

<ombinacién Con la madre, qucdando ahi el segundo nivel y en el tercer nivel cun también otras personas 

ea la misma proporcion que familiares en combinacton con el padre cesrando hasta ahi el tercer nivet, 

como £é aprecia en el cuadro. En cf primer nivel la distrbucién es mas amplia. El padre desempleada se 

apoya en lamiliares en combinacién con la madre. En fos dos uitimos niveles 1a participacion se restringe a 

los padres. y en el segundo v en el tercero la proporcion de /a participacion de fos padres es mas ampli. 

stendo muy reducida la participacion de otras personas En el primer nivel se incrementa aunaue tambien 

es muy reducida la actividad de tamilias sin los padres. 

Acomedo al dormis: ‘TABLA 53) Finalmente en este arreglo aparecen diferencias significativas, e! primer 

lugar Jo tienen los hijos en una recamara aparte en todos Jos mveles. incluido el padre desempleado. 
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TABLA 53 DATOS CRUZADOS: ACOMOCC AL CORMIR Y PERCEPCION SALARIAL 

#1 primero y el segundo nivel tiene en segundo lugar el acomodo de padres e hijos en una misma 

Tecamara, en tercero cada quien en una recamara y en cuarto lugar una combinacién mixta. Del primer 

nivel aparece como no reportadas 2 familias y del segundo nivel 5 familias. En el tercer nivel e} segundo 

s en Una misma recamara y 

  

lugar es ocupado para cada quien en su recamara, seguido por padres e 

una sola combinacién mixta. aparece sin reportarse un dato. En ef cuarto nivel el segundo lugar es 

ocupado por cada quien en su recamara y combinacién mixta, omitiéndose padres e hijos en ura misma 

tecamara. Y en el quinto nivel el segundo lugar lo ocupa cada quien en una recamara y el tercero padres & 

hijos en una misma habitacién. omitiéndose aqui la combinacion mixta, Destaca aqui que ninguno de tos



  

niveles reporto hijo en la misma habitacién de los padres en primer lugar y la separacion de los hijos es 

mas notoria en este indicador. 

Datos Adictonales 

Cremmos conveniente afadi unos datos adicionales que permiten una mayor comprensién del 

ambiente socioeconémico que habitan nuestras familias y asi clarificar algunas de las variables 

comparadas con los indicadores socioecondmicos, particularmente el acomodo al dormir. [n el siguiente 

cuadro TABLA 3 1} cbservamos y el nmero de hermanos y detectamos que la mayor parte de las familias 
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a cuatro hijos y de una a tres secamaras; fo cual tam explica que aunque haya mayor numero de 

espacios los nifios pueden estar con los padres por el ntimero de personas que habitan el hogar; esto sin 

considerar a otros habitantes como abuelos 0 tfos. 

 



Al comparar el numero de recamaras (TABLA 55) con el estatuto de la vivienda detectamos que la 

mavoria de 
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TABLA 55 DATOS CRUZADOS: NUMERO DE RECAMARAS Y ESTATUTO DE LA VIVIEN DA 

jas casa propias tienen dos, tes o mas recamaras, aunque un porcentaje importante tiene una. Las casa 

sentadas tienen en mas de dos terceras partes dos y tres recamaras, mientras que las restantes tienen una o 

menos; asimismo Jas casa rentadas son la minoria de los hogares de acuerdo al estatuto. Las casa prestadas 

que son las que ocupan el segundo lugar tienen en su mayorfa una habitaci6n o menos y una tercera parte 

iene dos o mas. 

Y revisando el estatuto con el tipo de vivienda encontramos (TABLA 56) que la mayoria son casas 
Propias, en segundo lugar departamentos prestados, en tercero vecindades propias, en cuarto 

departamentos propios y en quinto casas rentadas. 

Todo lo anterior no permite valorar el estatus sacioeconémico de las familias y compararlo con fos 

datos encontrados anteriormente.
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TABLA 56 DATCS CRUZACCS: TIPO DE VIVIENDA Y ESTATUTQ 

NOTA FINAL SOBRE LA DEPURACION DE LOS DATOS: Al recibir ef paquete total que inclufa todas las encuestas de la CRESE 3, 

s¢ inicié contando fa totalldad de formatos que hablan s#o entregados. Por fo general fos paquetes se entregaron en folders, 

carpetas, bolsas plsticas o unidos por una tira de papel engrepada; cada una de fos envaftorias inciufa el nambre de fa escuela, la 

profesora y ef grupo; el grupo de tesistas se hizo cargo de anotar el nmero de cuestionarlas respondidas por grupo, ademas de! 
municipio al que pertenecian en un lugar visible del empaque de las encuestas, Conclulda esta tarea se hizo un reparto equitativa 

de fas cédulas a cada tesista, con ef fin de que se faliaran, anotande ademds una clave de Identificacién de cada uno del equipo. 

£n este Momento se comenza una depuracién gruesa de jas encuestas que hablan tocado a las miembros. 

Cabe sefialar que en este momento se detects: que habla mis cédulas de fos municipios de Naucalpan, Tlanepanta y 
Abzapan de Zaragoza; un nGmero menor de los muntclplas de Nicolis Romero e isidra Fabela; y muy pocos de jilctzingo. Ademas 
se observe que aquellas encuestas pertenectentes a algunas escuelas particulares, habfan sido atteradas en ei contenido, 

reduciend en forma drastica los datos de la cédula, por lo que tuvieron que ser desechadas. 
En el momento de realizar esta tarea, se cayé ents cuenta que en algunas escuelas se habian incluida fas encuestas de 

todes Ios nifios, sin importar que las hublesen contestado ¢ no, y en estes casos aparecfa el formate con el nombre del nifio, al 
sada det resto de les cuestionaries comestados. Esto se presento regulanmente en algunas de las escuelas revisadas, encantrandose 

por grupa, hasta 10 encuestas, que tuvieron que ser desechadas, quedandose con el primer grupo de encuestas, de 1200. 

Al Inicio de las analisis de datos se encontré con el problema de Ia codifleactén de fos datos. 5! bien les padres tendian 

a responder fo que jes solicitaba ia encuesta, las varlacianes que podian existir 2lrededar de cada item eran considerables. De 

hecho, aun cuando la codificacién fue praporclanada por ef subprayecto, en el momenta del primer vaciada se encaniré con que 

en algunas las respuestas podian tener hasta quince variantes, dicha situaci6n se resolvia Incluyendo una cadificacion nueva, a en 

aquellos casas que se safleran de fos codigos fueron anctadies af margen de fa hoja de registra manual. 

Postenormente se detectaron failas en el contenido de las encuestas, ya sea porque ne las contestaron en su totalidad, a 

por alguna ova de jas stuaciones ya mencionadas en el metodo, par ja que [a muestra se redujo aun mas, quedandartos cont 
1046, que fueron las repartadas em el prayecto y que Inclulan las muestras de Atzapdn de Zaragoza y Naucalpan, ademts de una 
muestra muy pequefia corespondiente a Tianepamia. 

ta inclusién de esta muestra de 47 encuestas fue considerada eoriginalmente dadas sus caracterfsticas particulares; 

pertenecia 2 una comunidad muy pobre, dados los datos de vivienda y trabajo de fos padres y ademés, presentaba {a pecullaridad 
de que un nGmera importante de nifios realizaban las actividades de la escuela y la casa solos, aun aquellas que usualmente, en 

las otras das muestras flevaban a cabo los padres u otras personas, tales come tlevarlos a la escuela y dartes de comer. En sf la 

smuestr2 Conshtuta un contraste, que pese a no ser validada estadisticamente dado de la muestra, proporclonaba datos descriptivos 

muy interesantes, dada [a diferencia ene las obos dos muestras en lo que respecia a la distribucién de actividades y las posihles 
‘upétesis que se podian hacer sobre este caso. $n embargo al comenzar a anailzar ja muestra totai para e! trabajo de tesis, con un 
estandar mas rigide se tuvo que desechar, porque en algunes casos faltaban datos completes de alguno de fos padres 0 por errores 
npograficas se hablan emda gatas que se consideraron imprescindibles para el andllsis final.
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Dadas estas circunstancias se quedo para el trapajo con 826 cedulas vacladas manualmente en tos registras, que s¢ 
consideraron para ser archwadas e‘ecrénicamecte en una primera base de datos. En este segundo momento se presentd ef 

prop:ema de la codificacion numer.ca de aquelias cates que na se habtan cansiderade en ia cedula, par fo que se tuvieran que 
acer combinac:enes, asignindcle a cada una de ellas un nueva numero. 

Posterior esta se reatiz6 a base de datos final, con una mayor capacidad para ej analisis estadistico, y al mismo 

hemso se eliminaron datos que no se consideraren funclonales eara el trabajo, come el tioo de escueia, los servicios médicos a 

¢3 qué tenla derecho la familia, entermedades frecuentes y cartila ge vacunacion. Eq cuante a los datos elinnnadas et tipo dé 

esccela ro fue considerado debido 2 aue casi en su totai.dad la muestra corresoande a escuelas ptibilcas. Y en ef casa de los 

dates de salud no se tomaron en Cuenta porque en UN pnmer memento se Wo la necesidad de enfocarse a atros temas y estos. 

datos no tenlan cab'da dentro cel proyecto, sin embargo dichos items hubferan oroparcionada datos relevantes sobre ef control de 

cs padres sabre la salud de sus niles, ademas de que nes nubleran dada una vision del cuidada de los padres sobre ta salud de 
‘sus hijos; desafortunadamente fa imoortancia de dichas datos se detectd tarde y no se pudleron tlevar a cabo las analists 

comespanatentes, 
s com, en estes cases €n que se ancta una clave para idenrificar una respuesta, que sé plerdan de vista detalles 

pequeites pera muy reveladores de a forma en que se organiza la vida familiar; por eempio, dos nifios eran hermanas y sus datos 

se constderaron para dos familias nerd:éndose un poco et sentide particular de la famila; en ore caso tos nifios que tentan tutores, 

s@ perdleron ai dar las claves de padres para estes casas; e el caso de las famillas uniparentales no era sencilla investigar si los 

padres eran saitercs, divorciades 0 senarades en forma temporal, porque {a clave era muy cerrada ent estas casos ¥ une Io tenia 

que inferir comienda el nesgo de cometer errores; pero [a situacién mas interesante carrespondlé al {tem de “duermen*, ya que 
aauf muches padres no censideraran jas opciones dadas cor la cédula y anotaron fas combinaciones que empieaban, marcanda 

ja separacién de sexos y las jfmrtes a la sexualidad, indicande asl: que cada uno de los hillos tenfa su propia cama cuaride sole se 

centaba con una habitacion, que las nivias estaban separadas de |es nifios, que los oadres estaban anarte, que fas Iiteras de unos 

estaban separadas de las de otras, etc., !o cual nos proporcionaba una vision de come algunas famillas perciblan fa necesidad de 

resguardar ai nifie, previniéndola de ta “promiscuidad’, indicindolo de manera muy especifica, casi pudi¢ramos decir 
subrayandolo, Estos casos particulares se perdieron en la coddicacién pera no dejaran de considerarse para las conclusiones 

finales. 

Para terminar agregaremos que la ventala de emplear la cédula estriba en una imagen amplia de las familias, no son 

unas cuantos datas, sino un ndmere que posiblemente nos permita obtener una vision mas homogénea de to que sucede al 
anterior de una oablacién. Ast come en el rabajo de Dombush y cols., se pucto detectar las diferencias entre {as famillas que tenlan 

hijos Infractores, y las que no, dando una vision general y m4s precisa, a través de una encuesta nacional, fos datos de la cédula 

fos permiten percibir las diferencias entre las famillas, su nivel socioecanémice y las estrategias de control a empiear.
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Antes de iniciar ta parte final del trabajo serfa conveniente hacer una recapitulacién del mismo. 

La muestra obtenida de las zonas de Naucalpan y Atizapan en ef afio de 1991, pertenecia a nifios que 

ingresaban a escuelas oficiales del nivet basico. Bl cuerpo de la muestra que constaba de 826 cédulas, 

tendrian que ser delimitadas para llevar a cabo el andlisis que nos permitiera observar las posibles 

influencias det nivel socioeconémico sobre el control y fa vigilancia paternas. De esta manera se 

consideraron aspectos def cuidado def nifio com alimentario, acostarlo y ayudarto a fa tarea entre otros, 

como {os puntos claves en donde se podria observar ef control y [a vigilancia en {a figura de la persona 

encargada; dichos datos a su vez se cruzastan con los indicadores sociveconémicos. Asimismo 

consideramos que era muy parcial delimitar el aspecto socioeconémico a los ingresos de tos padres, 

debido a que este dato es inexacto porque en ocasiones no se declaran ingresos extras, se tiende a 

encasillar a la familia y pierde de vista otros factores como ef nivel ocupacional que af inicio def trabajo 

Consideramos importante como um indicador socioeconémico que marca diferencias en fa crianza de los 
hijos (Kohn, 1971), ademas este dato se relaciona con la escolaridad en la medida que se espera que 

permita una posibilidad de cambio en las perspectivas de vida, Por lo cual los diferentes {tems relativos al 

cuidado del nifio se crizaron con fa escotaridad y ta ocupacién de ambos patires, ademés de fos ingresos 

del padre, Lo anterior nos permitié una visién menos parcial y m4s completa acerca del tema de estudio 

y de fos puntos relevantes de] mismo. 

Pata comenzar la discusién y las conclusiones finales del presente trabajo iniciaremos con ta 

delimitacion de algunos temas que son constantes a fo largo de {a revisién de los resultados y que se 

relacionan con el objetivo central del reporte. Dichos ‘temas se agrupan en cuatro ejes principales 

crientados alrededor de las preocupaciones por: la infancia, la sexualidad, los roles genéricos y la 

demogratia, y ta escuela. Se tomaron dichos ejes porque aparecieron como una constante en el presente 

trabajo; en el caso de la infancia constituia el tema central y su importancia fue notable en ef hecho de 

que el nifio no estuviera solo; la sexualidad como un comportamiento que hay gue regir y relacionada en 

las actitudes del padre y la madre hacia el nifio y la nifta, hicieron que este tema y el de rol genérico 

fueran ejes centrales, el interés que se ha tenido en {a parte final del siglo por el controf de la demografia y 

su efecto en fa conformacién de las familias, hactan de este un punto relevante a analizar en donde la 

vigilancia se traducia en forma sutil y por Gitimo el considerar a la escuela partia del mismo hecho de la 

procedencia de la cédula y que es uno de las instituciones de formacién y vigilancia mas importantes en la 

vida det individuo. Por tai motivo este apartado comenzara con una descripcién general de las tamulias de



la muestra analizada, con et fin de enmarcar sus caracteristicas principales y exponer un retrate del comun 

de ta muestra que permita clarificar los datos obtenidos. Posteriormente iniciaremos con los eyes 

trabajando de inicio con el de la preocupacién por la infancia centrandolo alrededor det sentimiento de la 

misma y sts relacién con ef control y Ia vigifancia. Continuaremos con fa preocupacién por la sexualidad, 

discutiendo el impacto que esta tuvo en las familias y relacionandola con Jo dicho por Ariés y Duby 

acerca de la vida privada. Mas adelante se abordara la tercera preocupacién por el rol genérico y la 

demogratia muy iniluida por tos discursos de poder. Y en ef Gitimo eje revisando ta preocupacién por la 

escuela discutiremos come tos discursos y Ja vigilancia de la instituci6n, genera vigilantes hacia el interior 

de la familia. Para finalizas analizaremos lo dicho sobre prescripcion e hipétesis plausibles que surgen de 

la revision de los resultados. 

6.1 LAS FAMILIAS 

Los resultados obtenidos muestran una situacién particular donde los datos socicecondmicos 

influyen sobre el contral y a) mismo tiempo delimitan que areas se pueden vigilar y cuales no, en forma 

muy sutil, ya que si bien se espera que sea la made la que se haga cargo del nifio, el hecho de que cubra 

Jas actividades que se le piden en ta encuesta en forma consistente y ademas el nifio solo tenga una 

aparicién minima, hace pensar en una constante de vigilancia. 

Elaborando una descripcién de las familias investigadas, que nos permita damos una imagen de 

tas mismas, encontramos que aparentemente la mayor parte de la muestra se compone por familias 

hucleares con dos o tres hijos en donde a madre se hace cargo del hogar y el padre es principalmente 

empleado u obrero, ademas su nivel escolar es basico y sus ingresos sont de 500 mil pesos a 1 millén 500 

mil pesos mensuales, (lo que seria hablar en la actualidad de 500 y 1500 pesos); si ponemos un poco de 

atencién en este aspecto podriamos decir que las familias se ubican en los estratos medios-bajos, por lo 

general, ya que tos datos para niveles mas altos son pequefios. 

fa figura del control que aparece en todos los items en forma preponderante es como ya habiamos 

mencionado, la madre, quien lleva y recoge de la escuela at nifio, le ayuda en la tarea, asiste a las juntas 

escolaves, ‘e prepara su alimento y le da de comer, lo acuesta y fo eva af médico. Son raros los 

cruzamientos con fos indicadores socioeconémicos en donde la madre no tenga el primer tugar, de hecho 

e! mas notorio es la ayuda en la tarea escolar para el caso de las madres analfabetas, que por razones 

obvias dejaban la actividad para que los familiares las apoyaran; pero aparte de este dato fa generalidad es 

que la madre se haga cargo de todo, incluso si trabaja, como si su labor fuera el nifio, sin poder 

desprenderse facilmente de esta responsabilidad, donde el infante se convierte en un ser muy importante, 

al que hay que atender y cuidar; retormando Jo dicho por Ariés.
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Es notorio que para los niveles altos, educaci6n superior, ingresos de mas de 2000,000, ocupacién 

de protesionista, Ja panticipacién del nifio solo sea casi nula y sean los padres los principales encargados 

de cumplir las funciones de cuidado, que se contemplaron para este estudio: incluso en el nivel de 

ingresos altos las madres asumieron casi en su totalidad todas las actividades. Actividades muy 

particulares como acostar al nifio o Ilevarlo a consulta eran asumidas por los padres, sofos o con 

  

lamiliares. y aun en actividades mas practicas como recoger el nifio de la escuela era escasa la 

pamtcipacion de otras personas. 

En cambio en fos niveles medios de la muestra el reparto tendia a ser mas amplio y el nifio solo se 

podia hacer cargo con una cierta frecuencia de actividades como acostarse o hacer la tarea, sin embargo 

seria un error indicar que la diferencia es completamente diferente a fos estratos altos, ya que aun en estos 

casos la madre se sigue haciendo cargo en la mayorfa de las familias. 

Las familias extensas tienden a apoyarse mas entre los miembros, especialmente en el} caso de 

farmlias uniparentales en donde el padre trabaja, en donde el apoyo dado al varén es mas constante que 

en los casos de las mujeres, en donde las madres asumen algunas tateas, si es que trabajan, va que se 

puede dar el caso que se hagan cargo del nifio y su familia las sustente. Mientras que los padres tienden a 

apoyarse mas en los familiares, incluso manteniendo una relaci6n con el nifio simifiar a la de los padres de 

las jamilias nucleares, en donde muy posiblemente la abuela o una hermana sea la madre sustituta del 

nifio. Cabe sefialar que aun cuando los padres no reporten vivir con mas familiares se apoyan en otros 

para cubrir las funciones de cuidado, algunos quiz4 famitiares que vivan cerca o bien otras personas como 

servidumbre © vecinos; en cambio las madres que viven sin apoyo de familiares responsabilizan a los 

hermanos de los nifios o ellas se hacen cargo de todas las tareas. Existen excepciones y su frecuencia nos 

hace ver que son casos raros; asi un padre solo, reporté Itevar a cabo todas las actividades relacionadas 

con su hijo, sin apoyarse en otra persona, lo cual parece sorprendente de acuerdo a lo que se espera del 

padre, aunque es comdn en algunas madres. 

La funcion de los padres en Ja muestra est4 claramente diferenciada de acuerdo a los roles de las 

s tadicionales; naturalmente hay excepciones en donde la madre no se hace cargo de todo. pese a 
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dedicarse a labores def hogar o en donde et padre participa en algo tan inusual como hacer la comida. Sin 

embargo no son frecuentes, mas bien parece que los cambios en fa distribucién de la actividad esta en 

funciés def upo de familia, sobre todo en las uniparentales y extensas. Aun cuando no se pudieron 

analizar casos especilicos a continuacién se revisaran los datos mas relevantes en cuanto a quienes se 

hacen cargo y las funciones de fos padres vistas por separado, comparando y revisando la situacion



  

partscular de cada uno de ellos, mas adelante se retomaran caractertsticas socieeconomicas especincas 

contrastandolas con lo visto con fos padres. 

Ln dato que tambien <e destaca en [a tamilias es la edad de tos padres. por lo general hablamos 

de madres de 20 a 30 afios ¥ padres de 30.3 10, La mujer se une a cierta edad ¥ tiene hijos relativamente 

joven. el hombre es un poco mavor que ella pero Ja diferencia no es muy notoria: en general 1a propercion 

de edades de la muestra indtcan que se mantiene el matrimonio entre adultos jovenes, teniendo hijes en 

los primeros afios de vida conyugal y por fo general ef varon es un mayor que la mujer. Lo anterior nos 
puede indicar algunas posrbilidades y situaciones, tales como el mantenmiento del matrimonio joven, 

donde el varon es mavor que la mujer ¥ no media aparentemente, mucho tiempo entre el inicio de este y 

el nacimiento del primer hijo; de hecho en muchas familias las edades entre los hermanos hablaban de 

una separacion de dos a tres afes entre cada nacimiento. Una familia tradicional en el! sentido de que 

pareciera que ja funcién del individuo es reproducir fa familia. Sin embargo el mantenimiento de esta 

tendencia también podria deberse a la escolaridad minima de los padres que genera espectativas 

diterentes respecto al provecto de vida y en donde es mas sencitlo, aparentemente. reproducir los vatores 

tamiliares. Aunque esto ultimo también obedece a una situactén econdémuca particular en donde se tiene 

que trabajar o luchar por el sustento basico y no es sencillo pensar en otras posibilidades e intereses, que 

no se ven en algunos casos ni siquiera motivados. Habria que agregar también que por la edad de algunas 

madres y padres comparada con ia edad de los hijos algunas tamilias se constituyeron por embarazos 

tempranos en donde la necesidad implicaba el trabajo remunerado urgente en el padre y en algunas 

madres, sobre todo aquellas que no reportaron datos acerca del padre. 

Lo anterior nos permite destacar que la gran mayoria de la muestra alravesaba por una situacién 

economica critica, los mgresos eran bajos como lo pudimos constatar al comparar la tabla de los salarios 

minimos de aquella época con los ingresos de Jas familias. Su situacién econémica nos hablaba de 

dificultades que si no estaban en ese momento presentes mas adelante obligarian a ciertos movimientos 

drasticos. La misma escolasidad de los padres y las madres nos hacia referencia a un nivel educative bajo, 

con pocas posibilidades de progreso frente a la crisis que se presentaria afios mas tarde. Esto nos obliga a 

retlexionar sobre una posible tragilidad de las familias de fa muestra que iban tratando 4e vivir en ese 

momento, pero que quiza mas adelante hicharan por sobrevivir. Aunque es artiesgado considerar al factor 

socioeconémico como el determinante principal para una crianza defectuosa, ya que esta se combina con 

muchos otros factores sociales, personales y familiares, que pueden determinar complicaciones en la 

erianza pero que no necesariamente estan relacionados con los factores socivecondémicos. ya que como,



147 

se vera en Simons. Lorenz, Conger y Wu (1992), el apoyo entre esposos podia mediar los efectos adversos 

de la sttuaci6n soctoeconémica. 

#.2 1A PREOCUPACION POR LA INFANCIA 

La situacion del nifio en estos niveles nos Neva a un sertimiento de fa infancia comprendido como 

una preocupacién por él, el deseo de protegerlo v estar al tanto de lo que le ocurre: y lambién nos 

devuelve a Foucault, ya que la encuesta fue elaborada por fa escuela, exponiendo a tos padres al 
escrutinio de la autoridad, en donde era importante dar una imagen aceptable y al mismo tiempo indicar 
la vigilancia paternal; al nifio no se le deja solo, se le cuida porque es nifio y ademas es pequefio; no se 
cuestiona esta situacién; de tal manera que al revisar los datos uno se puede cuestionar, pero también 
puede conciuir que no puede ser de otra manera, de acuerdo a lo conocido o experimentado en su propia 
vida. Incluso aun en aquellos casos en que {a situacién econémica complique la vigilancia constante de 
los padres. entran otros al cuidado del nifio, familiares, amigos o hermanos mayores. 

En el caso de nuestra muestra pocas cosas hace el nifio solo: acostarse, la tarea; la gran mayoria 

de las veces son situaciones en el ambiente protegido del hogar, bajo la supervision de la familia, célula 
de proteccién. Pocas veces fuera det hogar, salvo en situaciones muy particulares, como el caso de [a 
pequefia muestra de Tlanepantla, que no se cité en el cuerpo de los resultados, pero se menciono en la 
nota tinal donde los nifios se hacian cargo de ir y regresar de la escuela, de su tarea e irse a acostar, 
ademas de alimentarse en un ntimero importante de casos. Pero son casos aislados, podian quedar 
suposiciones acerca de aquellas las encuestas que no reportaron estos datos y fueron desechadas, pero 
solo serian hipotesis de lo que no aparece y por esa misma 1az6n queda resguardado de cualquier critica. 

De cualquier manera el hecho es que no hay al parecer casos de descuido infantil que salten a la 
vista, mas bien, las familias de la muestra presentan ante la escuela una imagen de preocupacién y 
cuidado para con el nifio, en donde se mantiene una vigilancia estrecha sobre 1, y asi se le ayuda a hacer 
fa tarea, existiendo participantes claramente designados para esta actividad, aunque fos hecho reales 
demuestren que en preescolar no se deje tarea y al inicia de fa primaria, esta no sea una actividad 

cotidiana. Incluso ro es algo experimentado previamente por una gran mayorta de tamilias si 

consideramos que muchas de ellas tienen de uno a cuatro hijos, y en muchos casos el nifio de la muestra 

es ef primogénito. 

La paradoja anterior nos slustra varias cosas, como la percepcién del infante, en donde se observa 
un sentimiento por él. en ei estilo de lo enmarcado por Ariés, fos padres se preocupan que no este sclo y 

   puedan proiegerfo, mostrando a fa autoridad el cuidado que tienen sobre él. Y también a la visit i 

donde ei nitio + la iamilia estan sujetos al escrutinio de fos otros. en este caso ia escuela, ven 

 



  

sancionar su actuas st sale de 1a norma. pero ademas al escrutinio propio. que desea fa aceptacton del 

grupo mayor. por lo que se vuelve necesario vigilar para examinar ¥ sancionar en caso necesatio. Si bien 

= constante que las caracteristicas socioeconomucas de {a muestra indiquen que los padres son los 

  

principales vignantes del nifio en los estratos altos, profesionistas, ingresos de 2 millones o més, nivel de 

estudios superior: al nifio no se le deja solo en fos otros esatos de ios indicadores va que muchas veces es 

fa madre + trecuentemente {os familiares los encargados de vigriar v controlar al aijio La smportancia que 

estos datos arrojan va un poco mas alla de lo esperado, ya que se constderaba que fos nifios de niveles 

socioeconémicos bajos tendrian un cierto descuido si recordamos lo dicho por Alvarez-Uria en donde los 

discursos médicos y policiales manifestaban que era en esos sitios donde habra de exisir una mayor 

  

igilancia. porque eran un nido probable de delincuencia por el descuide de los padres. 

Asimismo tos padres no delegan con facilidad todas {as actividades a otras personas o tamiliares, 

esto independientemente de ocupacién, nivel de escolaridad, o ingresos. Las actividades que pueden ser 

atendidas por otros familiares y personas, son las que se retieren a alimentacion y Ilevar y traer de ta 

  

escuela; actividades funcionales que implican mayor ilexibilidad por lo que a responsabilidad se retiere. 

Mientras que los padres se encargan de ayudarlo en la tarea. Hevarlo a consulta o asistir a las juntas. A un 

nivel mas fino, mas bien pareciera que los padres con las caracteristicas anteriores en cuanto a 

indicadores socioeconémicos altos tienden a hacerse cargo ellos mismos, mientras que los menos 

educados. pueden emplear con mayor facilidad redes de apoyo, para organizar fa actividad famitiar, Esta 

diferencia es bastante peculiar; si bien algunos de los autores revisados sefalan que el mayor contacto con 

otras redes de apovo y 1a convivencia con otras personas podria generar una mavor independencia en los 

infantes y un enriquecimiento en la crianza (Kelley, Power y Wimbush 1992; Jennings, Stagg y Connors 

1991) to cierto es que aqui los padres con mas afios de estudio prefieren hacer se cargo ellos mismos: 

inclusive no dejan a los nifos solos: sino que tratan de permanecer a su lado apoy4ndolos. Como si la 

Consigna sea proteger y controlar af nifio, uno mismo, Esto es notorio en fos padres con ingresos de mas de 

2 millones, la madre es la Gnica encargada. 

Podriamos alirmar que lo dicho por Ariés es observable; el nifio no esta solo en ninguno de los 

Ambitos estudiados, el numero de familias que sefialan al nifio en forma independiente es “Muy pequerio, si 

es necesario, redes de apoyo se hacen cargo det infante, en una especie de necesidad de cuidado y 

proteccién hacia ef nifio. También destaca el hecho de mantenerlo separado de Ja habitacién de fos 

padres, de cuidar su espacio, de reservarlo de la sexualidad, aun cuando esto no se explicase 

  

abiertamente, mas que en algunos casos muv espec 
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{1 nifto es importante para esta muestra, y la influencia de los niveles socioeconomicos aparece 

en una tendencia a it cerrando las postbilidades de control. Asi los hermanos, que pueden considerarse 

como iguales al nifio, puesto que en algunos casos la diferencia de edad-no es muy grande, van 

desapareciendo a medida que el indicador socioecondémico sube, no son elegibles para hacerse 

responsabies def nuio y son viables Jos familiares, que (también pauilatinamente van perdiendo 

oportunidades v la madre es fa encargada. 

Asimismo retomando el item de llevar a consulta, la preocupacién por el nifio es mostrada en toda 

su amplitud. en los datos veiamos como en esta actividad particular eran las madres las que se hacian 

cargo en torma exclusiva; mientras que en otras actividades el reparto era distribuido a un pequefio 

porcentaje, ef Hevar al nifio a consulta constituia una obligacién de la madre compartida en algunas 

familias por e! padre. Solo en algunas familias de madres y padres analfabetos ef nifio podia ser Nevado 

por otras personas, fo cual contrastaba por ejemplo con el rubro de ingresos de 2 millones o mas, en donde 

las madres constituian las tnicas participantes. Lo reat es que esta actividad implica cierta responsabilidad 

sobre la vida del nifio, éste se encuentra enfermo y tiene que Hevarse a revision, en muchos casos a otra 

institucion, se le debe atender y vigilar; desafortunadamente, aun cuando habia datos importantes acerca 

del cuidado de la salud en [a encuesta, no se consideraron para este trabaja, con lo que queda un vacio 

sobre la actitud hacia la otra gran institucién que protege a Ja familia, no obstante el item nos permite dar 

cuenta de una preocupacién marcada por la salud y en donde la madre es fa principat figura que responde 

ante tos otros v acttia por el bienestar de su hijo. 

Las familias revisadas en la muestra cumplen con lo que se espera de ellas, no existe una 

tendencia clara hacia un cierto cambio, a no ser el hecho de que casi el 10% de ellas son uniparentales y 

algunas de ellas muestran cambios importantes, como ta del padre solo responsable de todas las 

actividades de cuidado para con sus hijos o las de algunas familias extensas en donde los familiares se 

hacian cargo casi de todas las actividades referentes al nifio. Pese a esto el rol es seguido y las familias 

cumplen can io esperado, aun vigilan algunas cosas que por situacién econémica no pueden cubrir y 

dentro de sus posibilidades tratan de mantener separados a los nifios, vigilar que no les ocurra nada y estar 

ptesentes cuando sean requeridos por fa autoridad escolar. 

La forma misma de aplicar la encuesta en ta que los padres no cuestionaron y respondieron, en la 

forma tipica del examen. en donde fa autoridad indagaba sobre su forma de vida y ellos cuidaban de dar 

las respuestas correctas o aquellas que ilustraran su vida; es un ejemplo de como el control de la 

institucién pesa sobre Ja lamilia: quien a su vez ensefia esta disciplina a los hijos, con ef fin de obedecer. 

La verdad ante todo o si no, quiza no responder. Destaca también ef hecho que fa vigilancia 4 Ia posible



disciplina sean parejas tanto para miias y ninos, ci controi no se prerde, tal vez se reparta pero e| nino es 

importante en fos aspectos estudiados independientemente de st sexo. 

La tamilia es pues vigilante de fa disciplina imtantil + de fos movimientos realizados por el nifio. 

mostrando asi un interés releyante por el infante. 

6.3 LA PREOCUPACION POR LA SEXUALIDAD 

Por otro lado las caractensticas socioeconomicas especiticas como el ttpo de vivienda tendian a 

inluir en algunos casos sobre actitudes particulares como la de separar a fos nifios de los padres, que nos 

llevaba sutilmente a la reilexién acerca de la preocupacion por fa sexualidad. El numero de cuartos 

oscilaba alrededor de uno a wes. ‘era evidente que por espacios los nifios tenian que compartir en 

ecasiones las habitaciones con tos padres, por !o que era natural que en los padres de indicadores bajos 

que tenian espacios reducidos esto fuera mas frecuente que en los de indicadores altos que podian incluso 

  

tepartir a cada nifio en una habitacién; fo cual nos Neva a pensar en ta posibilidad de control en espacios 

teducidos v el aumento de fa privacidad en espacios mayores. En la encuesta estos datos se hacian 

patentes desde {a descripcion del dato de arregio af dormir, hasta su cruzamuento con fos tres indicadores 

socioeconémicos. 

No obstante lo anterior, lo que se observé como una tendencia general fue la necesidad de separa 

a los nifios de los padres, de mantener una cierta distancia entre ellos y la intimidad sexual de los padres, 

de los items de los indicadores, ya sean para el padre o fa madre jos nifios 

  

de ahi que en la gran m 

donmtan solos en una habitacion. cada uno en una habitacién o habia combinaciones mixtas en las que 

algunos padres sefialaron de forma especifica en la encuesta. arreglo de las camas o incluso algunas 

incongruencias, o fos mas que se encontraban en situaciones de falta de espacio no contestaban esa 

cuestion. La meta era indicar una separacién, independientemente del espacio o del nivel habia que 

separar a los nifios de los padres. 

En contsaste algunas familias en los niveles ocupacionales y educaiwos del padre constituyeron fa 

diferencia. Unas cuantas familias de padre empleado y algunas otras de padre categorizado como 

analfabeta pese a que tenian un espacio suficiente reportaron que los nifios ¥ las nifias dormian en la 

misma habitacién, constituyeron una minoria, no superaron un 10%. comparados con los que 

mencionaban la separacion y aquellos que por necesidades de espacio mantenian esa situacién. Lo cual 

podria ser explicado de muchas maneras. ya sea que como Aries y Duby 11989) sefialaban, la casa con 

  

facilitaba ef control v fa vigilancia de sus habitantes, esperando que el control de fos nifios una habitac’ 

  

pequefios se diera mas en estas casas o bien permitiendo a tos nifios dormir con sus padres. o bien los 

padres consideraban que dada ia edad de los intantes, 3 0 6 anos para ta generalidad de 1a muestra. los



  

nines podian estar con ellos, puesto que eran todavia pequefios; o bien fa casa era compartida con la 

tamilia evtensa » entonces la habitacién constitura ef espacio privado de la familia. De cualquier manera 

lo que ce destaca cn esta situacién es que constituye una tendencia minoritaria, que posiblemente vaya 

desapareciendo irente a la otra posibilidad de separacion. 

De hecho la separacién en niveles mas altos: ingresos altos, escolaridad superior para padre v 

madre ocupacion de profesionista para padre y madre, aparece como indiscutible si habia espacio el nifio 

estaba separado, mientras que como velamos en los datos el orden para el nivel basico de escolaridad v 

los anaifabetas: para fos obreros, trabajadores manuales y hogar; y para los primeros niveles de ingresos. 

primero estaban Jos nifios separados de los padres, pero después podian estar en una misma habitacion, 

casi siempre por espacio. Como si fuera to deseable y fo preferible a fa otra combinacién, 

Puntualizando el dato sobre ef uso de las camas hay que decir que algunos datos minoritarios 

reterentes a un asreglo combinado mostraban situaciones muy interesantes ya que en la cédula entregada 

las familias proporcionaron una serie de explicaciones para indicar ef arreglo de sus habitaciones, 

especialmente aquellas con una habitacién. En algunos de estos casos los datos no eran factibles dada la 

combinacién de los datos, habfa familias que tenian una cecamara y que indicaban que los nifios dormian 

cada uno en una recamara, o que los nifios estaban en otra habitacién separada de los padres, como ya se 

menciond, En casos mas congruentes los padres explicaban que los nifios dormian en camas distintas o 

que los separaban por sexos en cada una de las camas que tenfan. Lo cual podria explicarse como una 

preocupacién por los nifios y ef contacto con fa sexualidad. De ahf ese deseo de separa los sexos, como si 

existiera una especie de riesgo o como si-se quisiera proteger al infante. Como si la sexualidud 

constituyera un tema delicado, que se transluce a través del acomodo al dormir y loa padres consciente o 

inconscientemente, separaran a sus hijos de un conocimiento, un saber, que no desean que se conozca, 

Por otro lado también este dato podria expresar una cierta sensibilidad a !a critica de otros, en este 

caso fa institucién escolar, sobre los aspectos de “promiscuidad”, y el deseo de ocultar una situacion 

familiar que no sea aceptada. Y entonces los padres se ponen a cubierto explicando, y contradiciéndose 
   

en ccasiones, con el fin de protegerse de reconvenciones posibles, cuidando el orden y la sexualidad de 

sus hijos. Dicha situacién indica como es que en algunos estratos fa critica de otros provoca una cierta 

defensa a uavés del discurso de sus modos de vida. para que asi no se hagan acreedores a sancién, 

Otro punto que nos habla de esta situacion es fa ubicacién del bafio; en nuestra muestra este 

espacio puede estar dentro o fuera de la casa, en poco mas de fa mitad se encuentra fuera, constituyendo 

un espacio pablico en donde el control puede ser menos estrecho y donde algunos cuidados quedan al 

descubierto. 1a higiene + las actividades del bafio fuera lo hacen un espacio menos controfado, pero
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también un lugar separado del hogar, centro de convivencia; tal vez menos controlado, pero donde las 

actividades estan fuera, tal vez porque sea mas higiénico o bien por un deseo de ignorar las actividades 

def batio. En contraparte el bafio dentro indica una mayor vigilancia del que lo usa, asimismo la higiene 

det espacio interior ¢s mayor, ademas de que proporciona una mayor comodidad, En la muestra el dato 

del bario indica varias posibilidades, ademas de las ya sefaladas habria que decir que no hay una 

tendencia pareja, el bafto esta dentro o fuera, y esto nos habla de la situacién econémica de las tamilias, 

mas restringida en fa mitad de los casos v en donde se observa una situacién econémica baja; por otro 

lado el bafto también puede ser una dato ocultado, algunas familias no mencionaron su ubicacién y se 

observa una preocupacién sobre un lugar que es poco mencionado, salvo cuando sea necesario. Y un 

lugar que se asocia a la sexualidad o a fo desagradable, en donde se puede hablar de control estrecho si 
esta adentzo, pero también de otro tipo de control af estar afuera y separarlo del hogar. 

Por Gltimo habria que hacer una reflexién sobre una de tas actividades, la de acostar al nifio; én 

los datos para todos los indicadores del padre y la madre aparece como una ocupacién que es 

preferentemente realizada por ta familia nuclear, la madre, siempre ella; el padre o el hijo solo. La 

relaci6én de esta con la sexualidad es menos explicita que el acomodo al dormir, pero no deja de ser 

relevante debido que al dormir el nifio queda desprotegido, tiene que ser cambiado de ropa, tiene que ser 

Hevado a su habitacién o al area donde duerme dentro de la habitacién comin, y¥ por lo general estos 

espacios del hogar constituyen un lugar privado, en donde se guardan valores y en donde fa persona se 

espera que se sienta segura; no és facil que otros accedan a este espacio y por tanto se protege al nifio que 

duerme de otros, para que no lo vean o no se mantengan cerca mientras duerme. EI que los padres 

acuesten al niiio nos habla de una preocupacién de cuidado y vigilancia, en donde la sexualidad se juega 

posiblemente en ei cambio de ropa o simplemente en ef hecho de que el nifio esta solo, en un ambiente 

testringido con oto; ¥ parecicra que es preferible que ese otro sea su madre, su padre © e| mismo; o quiza 

familiares, peto en combinacién con la madre. 

la sexualidad aparece aqui como una preocupacién patente, los padres no quieren mostrar 

descuido, no quieren actuar en contra de lo establecido, se mantienen en el discurso del poder y vigilan y 

disciplinan a sus hijos de acuerdo a los valores esperados sobre la sexuatidad; o bien también ellos no 

quieren hablar del tema y protegen a sus hijos de un conocimiento que en algunas edades queda vedado, 

entonces verdaderamente constituirian una especie de policia en el hogar 

6.4 LA PREOCUPACION POR LA ESCUELA 
Una situaci6n notoria aunque esperada por el tipo de instrumento empteado, fue aquelta en donde 

los padres mostraron una gran disponibilidad hacia las actividades escolares en donde se requiriera su
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presencia. Asi en algunas actividades hay cortes notorios respecto a quien se hace cargo y en el caso de 

las actividades escolares dichos cortes son muy especificos, asi en ef dato de ayudarlo en la tarea. pueden 

inter, enur tos padres o familiares solos en casos concretos como en el de las madres analfabetas, as juntas 

   ipainieme cubiertas por las madres, y aqui la vigilancia escolar fa reciben ellas, Este hecho final 

  

7 afi 

hace referencia a una situacién peculiar: la encuesta es administrada por fa escuela, la mayor parte de Jas 

madres reportan que asistiran ellas en una mayoria en todos los niveles: aunque para otras instituciones fa 

participacién de otros puede ocurrit, como si fuera necesario presentar una imagen en donde los padres 

teportan v cumplen con lineas que les son indicadas de fuera, reproduciendo asi la vigitancia de otros, 

entendiendo que el nifio debe ser protegido y cuidado, para lo que es necesario pedir consejo, seguir 

linearnientos de las instancias que se dedican a protegerlo y ser constante en la asistencia cuando !a 

instituciOn le requiera. 

Si ef nino esta en casa para actividades pertenecientes a fa intimidad familiar, la madre 

mayoritariamente y el padre en forma significativa se hacen cargo, si son actividades relativas a ayudario 

para que cumpla en [a escuela también se hacen cargo pero permiten que otros participen y se apoyan 

para necesidades extremas, llevar al nifio al médico o bien para actividades que implican menor 

responsabilidad aparente, llevar y traerlo de la escuela, preparar su comida y darsela; y cuando se trata de 

presentarse ante fa autoridad para escuchar lo que se requiere del nifio los padres participan, porque 

tienen que mostrarse y rendir cuentas, ademas de escuchar el reporte de fa vigilancia de su hijo, como le 
ha ido en la escuela. a nivel académico y de comportamiento, Lo importante parece que es cumplir. 

La madre es la que cumple porque se espera que ella cumpla, cuando no lo puede hacer como en 

el caso de las anaifabetas y Ia tarea, otro se hace cargo, pero el nifio no queda desprotegido; en los niveles 

altos también es ia madre fa que cumple, casi exclusivamente, como se observa en el indicador de 

ingresos y en los de educacién y ocupacién del padre. Los indicadores socioeconémicos pareciera que 

mas que influir en el control y fa vigilancia patema van cerrando la posibilidad de vigilantes; a niveles mas 

bajos fas redes se amplian, mas pueden hacerse cargo y a niveles ms altos, las redes se cierran v la madre 

es la encargada principal. Esto es notorio cuando se observa la ocupacién de la madre cme Gs “ue se 

dedican al hogar, aunque suene extrafio, hay un haz amplio de participacién de otros, mientras que las 

profesionistas lo limitan. Asi también el nGmero de profesionistas que participan es muy pequerio en 

Proporcion de las otras ocupaciones. Sin embargo los profesionistas se involucran mas en proporcién, en 

tas actividades de acostar a tos nifios, Hevarlos a consulta y hacer fa tatea; coma si aquellas actividades 

que requirieran un mayor contacto emocional, el cuidado de {fa salud o la educacién del nifio fueran 

consideradas como situaciones en las que el padre debia colaborar quiza debido a su preparacian escolar 

 



  

o buen a que esta misma preparacion genera expectativas distintas respecto de los hijos. Por otro lado en el 

caso de los analiabetas la situacion es diversa va que es la madre Ja encatgada de actividades, como 

asistir a juntas v Hevar al nifo a consulta: en cambio en las otras actividades la participacion del padre v 

de otras personas se incrementa. particularmente en actividades como Hevar y recoger de 1a escuela al 

nifio. Incluso en Jas tareas se espera que algunos padres analtabetas avuden a sus hijos en esta actividad, 

to cual no deja de tener un cierto signiticado, se espera que lo haga, aun cuando no tenga conocimientos. 

lal vez por su postura de autoridad en el hogar, es ef que provee es el que tiene que resolver los problemas 

que fa madre no pueda enjrentar respecto del nifio. 

Por otra parte la edad de ingreso a la escuela trala de ser en la medida de lo posible muy 

tespetada, los nifios de preescolar tiene de 4 a 5 aitos, solo dos nifias no entraron dentro de la categoria en 

ambos extremos, una de dos afios y otra de seis y medio. La poca variabitidad en este nivel, e incluso ta 

proporcién de fa muestra, habla de la necesidad de que el nifio ingrese a la escuela en la edad adecuada, 

Para que cumpla con su educacién y la realice en los tiempos esperados. Llama la atencién esta situacién 

en preescolar, que en algunos casos no era considerado tan importante en otros momentos y que ahora 

tiene un mayor impulso, debido a la publicidad general de que el nifio requiere soctalizarse antes & 

ingresar pronto al sistema escolar. Y en este sentido los padres cumplen con su funcién inscribiendo al 

nifio vy cumpliendo con los requisitos solicitados por la escuela, nuevamente cumpliendo con lo esperado. 

En el caso de Ia primaria la edad vari6 de los cinco afios v medio hasta los nueve afios, aunque las 

principales cantidades de nifios eran de seis afios, La escuela primaria implicaba una necesidad mas fuente 

dado su caracter de obligatoria, aunque pese a esto algunos nifos escapaban al control estricto de edad 

mas comin en el nivel precedente. Sin embargo la importancia era clara, todos los padres tendrian que 

inscribir a sus hijos para cumplir ante tas instancias escolares tratando de cubrir el requisito de la edad y 

de ilevar el papeleo necesario par cumplir con el tramite. 

La vigilancia esta en doble sentido, hacia ios nifios y hacia los padres, el nivel tiene cierta 

i6n extemma se encarga de mantener en una cierta coordenada a la poblacién en 

  

iniluencia, pera fa pr 

general, Aunque los juicios deben ser cuidadosos, ya que las muestras dentro de la muestra para cada 

indicador deben tomarse con prudencia, ya que su tamafio difiere mucho entre cada una. La influencia de 

los aspectos sociceconémicos matiza la relacién de control y vigilancia de padres a hijos en forma sutil. 

Lo que es constante es que para los tres indicadores empleados mientras habia actividades que 

extendian las posibilidades de participacién de muchas personas, otras se cerraban a unas cuantas 

postbilidades. asi actividades mencionadas anteriormente como de mavor libertad como tlevar v traer al 

nifio a la escuela tenian una gama de posibilidades mavor que acostarlo o llevario a consulta. En estas



iss 

actividades v otras como la tarea y Jas juntas escolares las posibilidades eran amplias en los ingresos 
menores. los niveles ocupacionales de empleado y empleada, obtero y obrera, y actividad doméstica: y en 
et nivel escolar basico y medio. Mientras que se reducta para las otras opciones, Sin embargo la actividad 
de alimentacion se mantuvo reducida en todos los niveles, particularmente hacer la comida, actividad 
doméstica donde la madre, sola y en combinacién con otros familiares era la principal responsable, 
\abayara 0 no: dicho dato apoya lo mencionado anteriormente de la doble jornada y también muestra a 
las mujeres en la actividad esperada, donde no hay una flexibilidad en cuanto al rol de responsabilidad en 
el hogar. 

Esto se adina a lo dicho anteriormente de las actividades en donde las madres en particular se 
hacen responsables, porque dichas actividades implicaban una respuesta a otra institucién. El hecho de ser 
sometidas a un “examen” por parte de {a institucién escolar, en donde estaban obligados a decir la verdad 
Y que podria incidir sobre sus hijos, de alguna manera fas obliga a dar explicaciones y asumir 
sesponsabilidades, con eJ fin de que se sepa que se cuenta con ellas y que no hay problemas en ef hogar. 
Y también permiten ja entrada de !a institucién a su vida ya la vez que vigilantes son vigiladas. Por lo que 
incluso aquellas madres que no tenfan estudios no se desentienden de los nifios, aun cuando se vean 
limitadas para algunas actividades como fa ayuda en la tarea, se muestran disponibles para ef 
cumpfimiento de la misma, o para declarar que el nifio no se queda solo. 

Al final queda la sensacién de que es la madre la principal responsable de las labores referentes a 
la escuela, independientemente de su ocupacién, es ella la encargada de mostrarse ante la institucién 
haciéndose cargo de su labor. 

6.5 LOS ROLES DE LA MUJER Y DEL VARON EN LA FAMILIA 

Una serie de datos que aparece en forma relevante a lo largo de toda la muestra son tos 
selacionados con Ia demografia o mas especificamente con fos roles que juegan el hombre y la mujer, 
donde se agrupan el tamario de Jas familias, la division del trabajo en el hogar y en algunos casos los roles 
familiares. Dichos datos que se relacionan con el indicador de nivel ocupacional cruzdndole con las 
   actividades, numero de hermanos y lugar entre los hermanos, si los padres viven o no juntos y si hav mas 

Personas que viven con la familia nos mostré una situacién aparentemente esperada, Y se marca esto 
porque en la muestra general nos queda una impresién de un hombre que provee y una mujer en et hogar. 

fo anterior nos indica una cierta separacién genérica, los hombres que realizan actividades 
propias de ellos ai interior de ta familia: traer el sustento, trabajar; y la mujeres que se dedican a lo 
“femenino”: cuidar a tos nifios, hacer de comer, dedicarse a la casa. En el capitulo tres vefamos como los 
papas tormaban 1a tipificacién sexual en sus hijos desde temprano (Caldera, Huston, O’Brien 1°89,



  

O'Brian. Huston. 1985) y con Baruch y Bamett 11986) ve1amos como la actitud de las madres hacia el 
trabajo doméstico del padre era lo que permitia que el hijo asumiera roles distintos. Aqui en esta muestra 
Pareciera que los padres son modelo del rof tradicional, ya que no hay cambios en ellos, Ja mujer se casa 
joven y tiene hijos pronto, el vardn se casa y trabaja para mantener a la familia, la mujer esta en casa al 
cuidado de los hijos, a veces puede participar de ese curdado otro tamiliar, Jos hermanos, los abuelos en 
Pocas familias. rara vez el padre. Este por su ocupacion no tiene tiempo v fa tendencia es que haya mas 
familias nucleares que extensas, que mantengan a fa célula familiar con ef modelo que ven en ef hogar. 
Asi se aprecia un sentido general comiin y tradicional acerca de la funcién de la familia. 

Se detectd que el padre mantiene el col esperado de proveedor, su participacin en actividades es 
Pequefia, comparandola con al de la madre; no es frecuente verlo en segundo lugar a no ser en 
actividades muy especificas, ayuda en la tarea‘en las madres analfabetas, o llevar al nifio a consulta en ef 
indicador de ingresos. El padre pareciera ser que cumple trayendo lo necesario a casa, lo cual indica que 
las tamilias de la muestra contintan manteniendo una visién tradicional de los roles al interior de la 
familia, lo que al igual que fa sttuacién con la madre sorprende pero no extraiia. La familia mexicana 
Parece que mantiene el valor tradicional, padre en el trabajo, madre en el hogar: el padre a cargo de 
Proveer a la familia de sus necesidades basicas y la madre encargada de la economia doméstica, aunque 
se han permeado valores actuales, principalmente en cuanto al numero de hijos. "pocos hijos para darles 
mucho", y una cierta prevalencia de !a familia nuclear sobre Ia extensa, el col esperado de fa famitia 
prevalece, aun sobre situaciones econémicas que parecieran cambiar de fondo Ia situacién. el hogar se 
mantenia dentro de las actividades delimitadas. Destacando aqui la madre, que se mantiene en su funcién, 
Porque de alguna manera, si bien es cierto que fa situacién econémica de la familia mexicana, no Je 
permite educar ¥ sustentar a muchos hijos, fo cierto es que en muchas de las tamilias encuestadas 
observabamos recursos econémicos escasos, Pero pese a esto, la mujer no pasaba a formar parte de fa 
fuerza laboral; sino que mantenia un rol dentro del hogar que la convertia en el principal actor Tespecto de 
la crianza de los nifios. 

   
Sin embarge al rev’ del padre y su horario de trabajo uno se encuentra conque 

la gran mayoria tiene horario mixto, en donde es practicamente imposible hacerse cargo de muchas 
actividades que requieren la presencia de é! en momentos especificos. £1 ritmo de trabajo queda delineado 
de forma que el varon tiene que ser proveedor unicamente. Lo cual de alguna manera afianza el rol, 

Queds fa duda de porqué fa mujer no tenia una participacién mayor en la poblacion 
econdémicamente activa al momento de la encuesta: ubicandonos en el tiempo de la encuesta, como va se 
mencionaba en fa descripcién de fa familia, el periodo de crisis nacional comenzaba a iniciar en esa



  

epoca, de hecho en 1991 la balanza comercial tuvo un descenso importante, y los ingresos reportados en 

  

gian algunos movimientos urgentes, sobre todo por 1a cantidad de miembros: s1 bien algunas tamihas ¢ 

hav que sefialar que el impacto no fue inmediato en la poblacién, que se fue adaptando al detericro 

paulatino. el hecho real apuntaba a una necesidad de participar en la economia iamiliar. Lo cual reforzaba 

las ideas supuestas sobre Ja situacion actual de la mujer, donde se decia que se incorporaba mas y mas al 

ambito laboral. luchando por elevar el nivel de su familia y transtormando su rol tradicional. Pero en ta 

muestra esto no se observa, aunque tal vez la misma mujer no to declare como se discutfa con 

anterioridad en los resultados, lo cierto es que no trabajaba en forma remunerada. 

Podriamos pensar que en muchos casos el bajo nivel educativo que tiene la mayor parte de ellas 

implique una barrera para su desempefio; sin embargo, hablar asi reduciria el problema al status 

académico, fo cual es inexacto, ya que las pocas mujeres que trabajan, no se ubican en los grados de 

estudios mas altos; sino que-hay una variabilidad en este aspecto. La mujer y madre, cumple con la 

funcion de cuidadora y administradora doméstica, y por el rol mantenido por el padre se podria suponer 

un cierto esfuerzo para no mover el estado actual de las cosas. 

Mas bien lo que aparece en la muestra nos inclina a sefialar que la mujer que trabaja se hace 

cargo del hogar, en forma frecuente, aun cuando haya familiares no deja de resposabilizarse de su hijo 

para muchas labores o acompafia a los familiares en las actividades de cuidado. Como st su funcién 

laboral. productiva al interior de la familia y a la sociedad sea un especie de afiadido a la funcién dentro 

del hogar que se debe cumplir, siempre y que es aparentemente més valioso. Y asi la mujer mantiene su 

papel, pese al movimiento que habia emprendido hacia el lugar de proveedor. 

Lo anterior. de alguna manera nos devuelve a Foucault, ya que es el grupo que sustenta el poder 

quien se encarga de transmitir fos valores y creencias requeridos, y los individuos los asumen, aunque sin 

ser muy conscientes de ello, reproduciendo los valores centrales y manteniendo una visién general acorde 

a la esperada. Porque como ya se mencioné Jo que uno imaginaba adquiere una dimensién real y 

constante; Ja idea preconcebida de la familia queda ilustrada con exactitud y aun quienes se apartan un 

poce de la norma tratan de cubrir sus fallas para no enfrentar sanciones, 

Volviende a la participacién del padre, observamos ademés que se encuentra mas bien en funcién 

ipa mas son flevar al nifio a consulta médica, 

  

de expectativas, ya que de las actividades en fas que parti 

acostarlo y ayudarlo en la tarea, que en el caso de esta dltima es muy irreal, como ya lo habiamos 

mencicnado anteriormente, situacién que era mucho mas real por el hecho de que !a mayor parte de las 

escuelas de la muestra eran oficiales. Esto nos deja un tanto perplejos, ya que la mayoria de las personas 

que respondieron fueron las madres, considerando para esto los resultados sobre fa rutina escolar, y esto 

 



    

de entrada implica el involucramiento del padre en acuvidades que se espera que haga, puesto que st 

aivei escolar es mavor que el de ella, 

Quiz fo anterior nos Hevea pensar en una torma de entregar el poder, »a que aunque ta madre 

compare fa mayor parte del tempo con el iniante en algunos actividades que implicaran et intelecto o 

una mayor responsabilidad. como en fa tarea, esperaria que quien apoyara wera cl padre, entregando asi 

Jabores "compiejas" ai "hombre de la casa". Esta situacton concordara con to dicho por Kohn, respecto a 

tos valores mas tradicionales en los estratos bajos, apegados hacia ta autoridad; y también con fo que 

mencienaba Lefero acerca del papel del varén en la iamilia mexicana, donde el hombre trene Ja ditima 

palabra. . 

Sin embargo seria engahoso decir que la madre posee una injerencia limitada, ya que no queda 

desfavorecida en cuanto al control, mas bien lo mantiene y en algunas familias lo monopoliza, ya que sus 

cuidados se ven reforzados no solo por su marido, sino por todo un aparato publicitario masivo, que 

lavorece su actividad dentro del rol tradicional, donde Ja mujer es vital, para la reproduccién de los 

  

valores de la socieda 

  

u iuncién es importante en tanto que ella es la depositarta de lo que se considera 

correcto para el desempefio social: y es aqui donde fa historia nos confiema su gran injerencia dentro de 

los aspectos considerados psicolégicos, ya que los aspectos socioculturales inundan a los individuos, los 

llevan hacia una meta especifica, los hacen aspirar a ciestos ideales; asi en este trabajo, fa influencia 

politica es notorta particularmente en el tipo de famulias y el némero de hijos que tienen. El sentimiento 

por la infancia persiste y es requerido porque conviene y hace de fos individuos sujetos vigilados y 

vigtlantes. Aun a pesar de que exista una presién econémica que mueva a la mujer a actividades 

economicas activas. 

  

Asi fas muyyeres tienen una mejor funcién en su labor cotidiana si vigilan que fos valores se 

teproduzcan adecuadamente, !o cual no es posible si ellas no se encuentran en contacto con los hijos; 

quiza por esto, las madres trabajadoras con el fin de paliar, ese "descuido" de su familia, cumplen dobles 

jornadas con el fin de cumplir su misién. Esto nos hace pensar en una cierta rigidez en el rol genérico 

pareciendo que los padres no hacen de comer ni cuidan aspectos de los hijos pero las madres si. De esta 

manera en actividades tipificadas como femeninas tales como la alimentacion, la madre u otros familiares. 

tienen una mayor actuacién en tanto que aquellas que se refieren a responsabilidades sobre 1a salud o el 

aprendizaje del nifio el padre se involucra un poco mas, pero la madre no pierde el lugar central, lo cual 

nos hace pensar en el control existente hacia el interior de fa tamilia donde por to general las actividades 

del hogar las efecttian las madres v por fo general son la cabeza de las responsabilidades hacia los hijos. 

 



La ucupacion de la madre ya se habia mencionado como un contradiccion, ya que era mas tacil 

que una madre dedicaba a la actividad doméstica tuviera apoyo de otros miembros que tas madres que 

trabajan; esta doble jornada nos habla de condiciones de desgaste notables, aunque hay que considerar 

que algunas de las madres se hacen cargo solas y en este caso asumirian por completo la responsabilidad 

de su familia. 

Si bien las ramulias extensas tiene un porcentaje importante, el apoyo fuerte de los jamuliares se 

brinda en Jos casos de trabajo de las madres, y en forma limitada si fa madre esta a cargo del hogar, 

Wamaba mucho la atencién de que un porcentaje importante de familiares se hacian cargo, pero no solos, 

sino en combinacién con la madre, lo que hace suponer que las actividades no quedan fuera de [a 

vigtancia matema, sino que aun se supervisan y la madre mantiene su participacion, aun cuando se vea 

apovada por otros. 

Asimismo el primogénito es por el que se muestra ef mayor interés, el primer hijo es el mas 

atendido por el padre, aunque también fo son los segundos y los terceros; y a medida que desciende el 

orden de nacimiento, es la madre 1a que se hace cargo de Ia situacién. 

Un punto y aparte sobre la cuesti6n de los roles y que habla de cierta ruptura lo constituyen las 

familias uniparentales. En algunas de ellas el ro! se mantiene pese a lo distinto de la situacién y asi Ia 

madre se encarga del nifio en todas las actividades ademas de cumplir con su trabajo, o bien el padre es 

apoyado por otros familiares o posibtemente servidumbre en las actividades relacionadas con el nifio. Pero 

en algunas familias la situaci6n es distinta y asi algunas madres dejan las actividades a otros familiares 

mientras que ellas se dedican a su trabajo y algunos padres se hacen cargo del nifio y del irabajo al mismo 

tiempo. Dicha situacién es mas bien favorecida por las circunstancias, de hecho, aunque en ia muestra no 

se pueda observar, fo comtin es que esos otros familiares sean los hermanos, que en algunos casos se 

convierten por necesidad en nifies parentales, los hijos mayores que cuidan al pequefio. Pero en un gran 

numero este encargado es una mujer, fa abuela, la tia o la empleada doméstica, que asume en forma total 

o parcial las funciones de cuidado. En el caso de fas madres veiamos que pocas eran las que dejaban todo 

  €n otras manos, y asi participaban aun cuando fuera en la modalidad de combinaci6n con « ts iu wilares; 

sin embargo si habfa familias que lo hicieran fo cual aparece més funcional, aun cuando ne <5 taverecido 

por la tendencia general. Lo que si sorprende son las familias en donde ef padre se hace cargo del nifio en 

todo, los casos son reducidos, solo tres, pero estos padres de ocupacién empleada y dos obreros, con 

educacion media y analfabetas y con ingresos bajos, asumen todas las actividades, como una necesidad 

en donde no parece que influya su educacié6n o la ocupaci6n, aunque si la situaci6n econémics de las 

familias, Estos casos escasos nos muestran una posibilidad de cambio en Jos roles pero fa aeere. ado



  

sefialar que son una tendencia. mas bien aparecen como producto de la urgencia y por su irecuencta 

como casos aislados que tal vez tengan que ser considerados como excepcionales, 

A manera de conclusion v después de revisar todas las preocupaciones, retomande lo visto en el 

capitulo tres acerca de Ja disciplina. podemos mencionar que st bien no se puede hablar de una disciplina 

especifica si destaca en forma consistente quien es el encargado de dictar normas, disciplinar, controlar y 

vigilar a los nifios. es la madre. Aun cuando uno pueda pensar que a fines del siglo XX el papel de fa mujer 

ha cambiado en forma radical y eHa no acepta un simple papel de ama de casa, para nuestra muestra la 

mujer sigue conservando su funcion, sacralizada y protegida. Independientemente de su nivel educative o 

su ecupacién, ella sigue siendo el ama de casa, la encargada de replicar valores, la que disciplina, porque 
no hay otro que este con el nifio y ella acapara cuando menos fas actividades que revisamos en ja 

encuesta. Quiza el aspecto socioecondémico iniluya, pero en algunos casos es en sentido inverso; fa madre 

se encarga cuando tiene una mayor escolaridad y mayores ingresos. 

6.6 EL PAPEL DE LA PSICOLOGIA 

En el caso de la Psicologia, revisabames las distintas corrientes y la explicacién que estas daban 

sobre el control, discutiendo ademas !a postura prescriptiva en oposicién con ta de conocimiento gue en 

un momento dado generan las investigaciones. 

Lo que aqui se encontré sirve para ilustrar fos problemas que puede generar aseveraciones criticas 

acerca de los grupos sociales, ya que si bien se esperaba encontrar una relacién significativa entre el nivel 

sociceconémico y el control. esperando que este ltimo indicara tendencias hacia un mayor o menor 

control, las diferencias reales apuntan a que en los indicadores socioecondmicos altos hay un mayor 

  

terés por ser los padres quienes se hacen cargo de llevar a cabo las tareas requeridas en relacion al niio 
y por ende de su disciplina, sin embargo esto no significa que a menor educacién no haya control, sino 

que ¢s més factible que ia tabor se reparta entre otros miembros de fa familia, y que en casos contados el 

nifilo haga cosas solo pero dentro de! ambito del hogar. 

No podriamos decir que existe una situacién en la que se pueda aconseyar que los padres de nivel 
socioecondmico bajo deban ser mas vigilantes, siendo que de hecho hay una necesidad de vigilar en 

distintas ocupaciones, y no solamente en el caso de tos profesionistas. Mas bien ef hecho es que se puede 

Hagar a través de diferentes caminos hacia el mismo lugar, en los indicadores bajos la vigilancia se 

tepartia y en los altos estaba centrada en los padres; pero de cualquier manera el nifio era vigilado y no se 

perdia su control. De hecho muchas familias de indicadores bajos centraban su participactén en fa madre, 

lo comin; por lo que ef proceso en el momento de {a encuesta era muy similar.



£] conocimiento aponta visiones muy distintas, sobre todo en ef caso del rol rigido materno, que en 

este momente historico no es muy compatible con la situacién econdémica actual, postblemente al 

isién def trabajo tradicional se mantuviera, el padre 

  

momento de fa encuesta era mas viable que la 

proveia v la madre se encargaba del hogar, esto debido a una particular organizacién no observada en la 

encuesta. ya que fa mayorta de los matrimonios eran jovenes y no se podia saber si su situacién familiar 

actual iba a ser permanente o cambiaria, lo cual era distinto en Jos matrimonios de mayor edad. 

{sto nos ayuda no solo a ver un comportamiento especifico y delimitado, sino también a integrarlo 

3 un continuo hislérico, donde los movimientos poblacionales, econémicos o incluso los fendmenos 

naturales puedan tener una cierta incidencia que afecte el actuar de los individuas Por fo que es muy 

aventurado prescribir creyendo tener la verdad, ya que en un momento dado la situacion sociohistorica 

puede irse transformandose y to que en un momento eta predecible no lo seria para otra ocasién. 

Sobre todo la presién del ambiente extemo nos ayuda a comprender los cambios que se gestan en 

la percepcién de !a poblacién, de alguna manera Ariés habia ido sefalando coma era que la sociedad 

habia transformado su petcepcién general del nifio, mientras gue Pollock argumentaba que esta era 

inmutable; al observar los resultados de este trabajo, uno percibe que no se puede hablar de situaciones 

similares a lo largo del tiempo, sin perder la objetividad, ya que si bien a mayor parte de las familias 

mostraban un rol tradicional, acorde con fas expectativas sociales, las pequefias discrepancias podian 

apuntar a un cambio, que en el momento de la encuesta no sabiamos si iban a incrementarse o el rol 

tradicional se mantendria pese a los cambios hist6ricos. 

De hecho aqui se pueden percibir tas politicas poblacionales en constante incremento, el numero 

de hijos parece ser estabilizado entre uno y tres, las familias nucleares se abren paso sobre las extensas, 

gue todavia se mantienen, los padres de indicadores socioeconémicos altos prefieren hacerse cargo ellos 

mismos de sus hijos que dejarlos con otros, y la necesidad de controlar se centra en aspectos diferentes 

que quiza hace algunos ajios, no eran siquiera contemplados tales come las actividades escolares, 

la percepcién de la gente va transformandose, no permanece estatica. habra funciones 

individuales, sensaciones. modos de conocer, que se mantendran en todo momento » que d+ atguna 

manera han sido definidos por las distintas corrientes psicolégicas; pero algunos aspects de percepcion 

de valores cambiaran dependiendo de! contexto y de los individuos que organicen una poblacién dada. 

Por Io que se puede sefialar que Pollock estaba en lo correcto al decir que los padres amaban a sus hijos, 

desde siempre; pero la percepcién que de tos nifios tenia fa sociedad es actualmente muy distinta a ia que 

habia en otros momentos.



  

Vigilar y controlar se han transtormado en un valor umportante, desde los regimencs Lotalitarios, 

hasta la visita de las entermetas de tas campatias de vacunacién 4a vigilancia esta imbricada en diferentes 

lugares, en los reportes estadisticos. en los cuidados recomendados en fos conttos de salud y en tos medios 

masivos de comunicacion. 

Se ha dicho que la familia es la base de esta sociedad y fos padres tenen {a tarea de replicar en 

sus hijos los valores que ellos han aprendido, adaptandolos a los cambios que se van presentando. Y los 

medios, las instituciones y los oiros miembros de {a sociedad encauzan su comportanyento hacia las fineas 

deseables; fo cual de alguna u otra manera es necesanio para ef {uncionamiemto del individuo dentro de su 

comunidad. . 

La vida es controlada y vigilada, con el fin de crear prescripciones y normas nuevas a seguir, en 

este caso a {a familia le toca estar disponible, para ayudar a su hijo a que en colaboracién con la escuela 

tenga un desarrollo dptimo y ben¢fico a todas luces, no tenga problemas en el aprovechamiento y la 

escuela tenga un antecedente de quién es él, para saber como es el individuo.
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