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J:n1T'oducción. 

La sociedad mexicana ha atravesado por un sin número de cambios y 
transformaciones. los cuales recaen direc1"amen'te en la familia y las relaciones 
interpersonales que man"tienen los in"tegrantes de esta, así en la actualidad 
podemos distinguir la existencia de una variedad de formas familiares que 
rompen con el esquema tradicional de una familia conformada por el padre, la 
madre y l@s hij@s (por ejemplo familias encabezadas sólo par la madre o por 
el padre, así como parejas que deciden no "tener hij@s), lo cual se puede 
observar mós claramente a finales de los años sesentas y como resultado del 
fomento de programas de planificación familiar, la propagación de los ideales 
feministas, las crisis económicas y sus consecuencias, e"tc. En lo relativo a 
relaciones que mantienen hambres y mujeres al interior de las familias, 
percibimos que los varones ya no son los proveedores exclusivos de los 
recursos económicos y ma'teriales. por que al incorporarse la mujer al ámbito 
público también realiza aportaciones al hogar. 

En cuanta al ejerc1c10 de la autoridad y las funciones realizadas par las 
miembros de la pareja al interior del hogar. se presen"ta un incremento de la 
participación de la mujer en la toma de decisiones. así como un aumento de la 
participación de los varones en cuestiones como: la planificación familiar. la 
realización de actividades domés"ticas y el cuidado de l@s hij@s. La cual 
permi'te darnos cuenta que los estereotipos masculinos 'tradicionales han 
comenzado ha transformarse como respues"ta a las exigencias que "trae consigo 
la nueva realidad. misma en la que al trabajar los miembros de la pareja y 
permanecer alejados de su hogar y sus hij@s la mayor parte del día, crea la 
necesidad de es"tablecer nuevas formas de organización que garanticen el 
funcionamiento de las familias. 

Por otra parte en lo que se refiere a la pa"ternidad. esta ha sido cuestionada y 
en la actualidad se exige y se espera mayor participación de los padres. aunque 
se enfrentan a los estereo"tipos masculinos que en algunos varones permanecen 
muy arraigados. los cuales avalan la au"toridad del padre, la inexpresión de 
sentimientos. así como la ausencia de este por cumplir con su función de 
proveedor, dejando la responsabilidad del cuidado y educación de l@s hij@s a 



la madre y generando con ello un distanciamiento con sus hi¿@s. Ahora si 
reconocemos que el padre juega un papel importante en el desarrollo de l@s 
hij@s nos enfrentamos con la necesidad de revertir esos ideales culturales y 
buscar algunas estrategias que nos lleven a la conformación de mejores 
paternidades en las que el elemento principal sea la cercanía entre el padre y 
l@s hij@s. 

Cabe señalar que generalmente se ha tratado el tema de la paternidad, desde 
distintas disciplinas en términos de ausencia. del papel o rol representado por 
el varón o las significaciones legales que trae consigo. pero poco se ha 
reflexionado acerca de su importante presencia y participación en el desarrollo 
de l@s hij@s. sobre todo a partir de la construcción del género y la 
masculinidad que adquieren los varones desde temprana edad. Así en esta 
investigación se propone reflexionar sobre la paternidad como un proceso que 
cada varón experimenta de manera diferente a partir de los estereotipos 
culturales, los cuales enmarcan las funciones que debe realizar el padre en 
relación con sus hij@s. 

Tenemos entonces, que en el primer capítulo se abordarán los estereotipos 
culturales que conforman a los géneros masculino y femenino. aunque cabe 
señalar que se enfatizará en la masculinidad y lo que se espera de un hombre 
en nuestra cultura. ya que consideramos que estos también ejercen influencia 
en el poder y autoridad que el varón tiene frente a su familia. 

El segundo capítulo se ha destinado a hablar de las familias ya que son el lugar 
donde los varones aprenden y ejercen el modelo de paternidad, asimismo 
mencionamos los cambios y transformaciones que han sufrido las familias, los 
cuales recaen en el padre y demás integrantes; para finalizar este capítulo 
incorporamos un apartado en el que hacemos referencia a la in'tervención que 
lleva a cabo el profesional en Trabaja Social en las familias. 



En cuanto a la paternidad. esta la abordaremos en el capí-tulo tercero citando 
algunas definiciones así como los factores que inciden en el ejercicio pa1"erno; 
continuamos con los tipos de paternidad y el nivel de influencia que tienen los 
padres en la asimilación de modelos de paternidad en sus hij@s. además 
mencionamos como repercute en l@s hij@s la ausencia del padre. todo ello con 
la finalidad de obtener un panorama general que nos explique el tema de 
paternidad y la importancia que tiene en el desarrollo de l@s hij@s. 

En el siguiente capítulo exponemos las líneas de acc1on diseñadas como un 
aporte del profesional en Trabajo Social. las cuales son una propuesta para 
aquellas instituciones que dentro de sus funciones esté la atención de 
problemas y necesidades surgidas del grupo familiar. por último presentamos 
las conclusiones. 



Capítulo 1. 

LA CULTURA DEL/DE LA MEXJ:CAN@. DESDE LA 
PERSPECTXVA DE GÉNERO. 

Para iniciar e.I pre.se.nte. estudio monográfico sobre. la paternidad, se. abordará 
el te.ma de. género e.n la familia con la finalidad de. re.conocer qué dife.re.ncias 
entre. hombres y muje.re.s se. aprenden y se. desarrollan e.n la familia de. origen y 
posteriormente. e.n la formación de la familia propia, yo que. los e.ste.re.otipos 
juegan un papel de.terminante. e.n los procesos de comunicación, negociación y 
forma de. relacionarse., en primer lugar con la parejo y posteriormente. con l@s 
hij@s. 

1.1. La construcción del género en la cultura mexicana. 

Desde. e.I nacimiento de un niño o una niña y de. acuerdo a sus características 
biológicas recibe una educación diferente por parte. de. su familia y la sociedad 
en su conjunto, lo cual marcará las habilidades y cualidades que desarrollará 
desde. e.se momento y durante. toda la vida, e.sto es, inde.pe.ndie.nte.me.nte. de. su 
capacidad física y mental se le. va a educar a partir de. su se.xo biológico. 

En e.ste. sentido "lo biológico, no es precisamente lo que determina el 
comportamiento humano, sin negar el peso que tiene la biología. es evidente que 
la direrencia que se: establece en el trato hacia hombres y muJeres son 
atribuciones, ideas, representaciones y creencias sociales que se construyen 
tomando como rererencia la dire:rencia biológica o sexual.•' Así se. educa para 
asumir un de.terminado comportamiento de. acuerdo al se.xo, sin que e.sto se 
relacione. con las capacidades reales de. los individuos; por e.je.mplo, se 
promueve. la destre.za física e.n los varones asumiendo que. "de.ben se.r hábiles y 
fue.rte.s" mientras que. e.n las niñas se. fomenta la dulzura y la pasividad 
argumentando que. las mujeres "son así". 

1 Secretaria de Dcsanolto Social. ( 1999). ld\_pc___nn~.t.!Yª-Sfi:___g_~!2.:__\.!0ll_tisrr_qmimLq_p.1lfqSQfiltruir la cqujd~.d 
~rúüamiliiLY_dlr._atmiP México. pit.g. 12. 



Al respecto Rubín (citada en Elú) establece la diferencia y relación entre 
ambos conceptos cuando define el sistema sexo/género como "el conjunto de 
disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en 
productos de la actividad humana. "" Las diferencias biológicas así 
contempladas aparecen más bien como el pre.texto para la diferenciación 
valorativa y social de ambos géneros. que. como un factor real. Luego entonces. 
los seres humanos no nacen como 'tales, sino que se hacen •hombres y mujeres"', 
es decir. que nacen con determinado sexo con el cual se establecen las 
diferencias biológicas con relación a otros seres humanos y e.n base a esto la 
sociedad asigna ciertas características y cualidades que determinarán el 
futuro comportamiento de ell@s. 

Desde la perspectiva de género. la división de los sexos es una diferenciación 
socialmente impuesta. producida. aprendida y ejercida dentro de un 
determinado contexto sociocultural y al igual que. la ideología que lo sustenta. a 
fuerza de. ser repetida permanentemente apare.ce. como "inherente. a la 
na1'uraleza humana• cuando en realidad es sólo expresión y cons'trucción 
cultural. 

Es importante. resaltar que la familia e.s la prime.ro instancia donde se enseñan 
hábitos. se crean e intercambian lazos de. solidaridad y comprensión. 
sentimientos. problemas y conflictos. asimismo se establecen los prime.ros 
esquemas de formación de. identidades e.n particular de. género en lo relativo a 
los papeles asignados socialmente. a hombres y mujeres (vale la pe.na re.saltar 
que por supue.s'to exis'ten otras muchas influencias e in'teraccione.s extra 
familiares que re.fuerzan y/o modifican lo aprendido en el se.no familiar). Así 
las niñas. y también los niños. aprenden lo que. significa serlo a través de 
estímulos aparentemente. inocuos. pero de.terminantes de toda su vida futura . 
.Junto con la enseñanza de. pautas en e.I pensar. sentir. y comportarse.. como 
"mujeres• o como "hombres"; se les transmiten los valores que definen su 
identidad. así como la forma de. relacionarse entre. sí y e.je.rce.r diversos tipos 
de poder socialmente. legitimado sobre. los demás. 

2 Elú, fl.1. & Lei'icro. L. ( 1992). ~c;..Y-.hlJ~ .. :-~.U.udi9..1.H!..'-<ial_Q__c;Jc gCner-o y l"~pJ.N~!l MCxico· 
lnstitulo Mexicano de Estudios Socialc...-s. pDg 6. 
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Para hablar de la construcción del género en la cultura mexicana, es necesario 
reconocer que cultura no es nada más un cúmulo de conocimientos. sino también 
todo tipo de relaciones que practiquen los miembros de la sociedad, vinculadas 
a su vez con todas las actividades desempeñadas como la política. el arte. el 
trabajo y la misma cotidianidad (resultado de tradiciones. costumbres y 
hábitos). Vista así. la cultura respalda y caracteriza todo comportamiento de 
los miembros de la sociedad. Por ejemplo en la cultura mexicana durante mucho 
tiempo se ha destinado la ropa color rosa para las niñas y azul para los niños: el 
color indica el sexo y no puede intercambiarse. Existen juegos y juguetes 
específicos para cada sexo. desde temprana edad se les proporciona a los niños 
aquellos que les estimulen su destreza. su capacidad ffsica y mental para que 
aprendan a competir y ser exitosos. aunque también se les facilitan juguetes 
que les estimulan la agresividad como las pistolas. los tanques de guerra. los 
videojuegos. etc. esperando que aprendan a defenderse: a las niñas por su 
parte les corresponden juguetes que tienen que ver con actividades del hogar y 
el cuidado a los demds como muñecas y accesorios de cocina. asumiendo que el 
día de mañana serán madres y tendrán la responsabilidad de atender un hogar. 

Sobre su apariencia física el varón debe usar el cabello corto. en cambio la 
mujer lo puede tener largo (aunque esto ha variado con los tiempos de acuerdo 
a las tendencias de la moda). Los hombres esperan tener barba y bigote. 
mientras que las mujeres eliminan su vello facial. Se acostumbra que las 
mujeres usen falda, lo cual no es aceptado en los varones ya que estos deben 
usar pantalones. 

En cuanto a las relaciones de pareja se espera que para casarse la mujer no 
haya tenido relaciones sexuales y del hombre tener experiencia sexual. En la 
intimidad el hombre debe tomar la iniciativa y se juzga a la mujer que lo hace. 
Asimismo el varón puede tener muchas parejas y en cambio la mujer debe de 
ser fiel. Respecto a la organización al interior del hogar la mujer es buena para 
administrar y el varón para proveer. Al procrear hij@s. la madre que los 
abandona es señalada. mientras que el padre que lo hace es omitido y 
reemplazado. 
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Cabe señalar que es"ta lis'ta de aspee-tos alude a un es"tereo'tipo sexual que es'tá 
bajo crí'tica y en permanen'te cambio. aunque desde luego algunos rasgos ya 
forman par'te del pasado. pero o'tros 'tienen aún vigencia. Lo des'tacable es que 
pareciera que sólo hay un espacio de-terminado para cada sexo. el cuál no se 
puede in'tercambiar. así en el caso de lo" varones, a es-tos se les exige que se 
deben mos'trar por el camino del éxi'to. de la fuerza, de la compe"tencia y la 
agresividad. de 'tal modo los rasgos masculinos se reproducen de generación en 
generación a través de un proceso de socialización que contiene. diversas 
presiones y límites, así como varios premios y castigos. Al respecto Benno de 
Ke.ijzer menciona que. ·1os hombres se van conformando o ciertos patrones,, 
recorf"ondo algunos senf"imienf"os. acf"if"udes y Formas de vesf"ir de acuerdo a un 
modelo no siempre explfcif"o, un modelo hegemónico que permea !"odas sus 
relaciones. Estos mensajes se van grabando en el inconscienf"e y en el propio 
cuerpo, Formando nuestros hábitos, nuestro sistema de percepción, 
sentimientos y pensamiento, que, aunque Funcionan en automcif"ico se viven como 
libremenf"e elegidos. "" 

Todo lo an'terior nos lleva a preguntarnos ¿Qué es la masculinidad? y ¿Qué 
importancia 'tiene la masculinidad en el ejercicio de la pa'ternidad? 

1.2. Definiendo a la masculinidad. 

An'tes de presen"tar alguna definición sobre masculinidad, vale la pena 
reconocer que el 'tema es complejo. ya que no existe un modelo único y válido 
para cualquier lugar y época. 

Una primer definición la presen'ta Gilmore (ci"tado en Meler) quien la define 
como "la Forma probada de ser varón en una sociedad def"erminada considera 
que el ideal de masculinidad es un ideal impuesto culturalmente, al cual los 
hombres deben adapf"arse concuerden o no psicológicamente con él. "" 

' De Kcijr..cr. B. Variantes humanisticas de una nueva masculinidad. en Ramos. L. (comp.) (2001) Mint..nd.2...l4 
!DP.~- México: Univcnidad Autónoma de Nuevo León. pBg. 22. 
" Burin. M & Mcler. l. (2000). Varones· Género y subjetividad masculirm. Buenos Air-cs: Piadós. pág. 84. 
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Por otra parte Huerta la entiende como "un co'!iunto de prácticas sociales, 
culturales e históricas mediante las cuales, los hombres, en tiempos y espacios 
especíricos son conrigurados y se conriguran genéricamente a partir de lo cual 
se reconocen y son reconocidos como hombres pertenecientes a contextos y 
realidades con diversidades culturales. "5 

Con lo anterior se entiende que ser hombre no es lo mismo que ser masculino: 
ser hombre corresponde a las caracterís'ticas anaf'ómicofisiológicas que los 
distinguen de las mujeres. Mien1-ras tanto lo masculino es una clasificación del 
género que dependerá de las características que la sociedad y la cultura le 
atribuyan, así la masculinidad va a depender del lugar en el que se crea, se 
reproduce y se transforma, por lo que es difícil encuadrarla en una única 
definición; lo que sobresale es que representa una ideología que avala la 
dominación masculina y aunque sus formas cambien lo que subsiste es el poder 
y la autoridad que el hombre ejerce sobre la mujer y otros hombres. 

1.3. Lo que se espera de un hombre. 

En la saciedad mexicana, las creencias acerca de lo que debe ser un hombre 
han devenido en una serie de estereotipos interrelacionados entre si, que 
proporcionan una visión idealizada de lo que debe ser, esto es: autosuficiente, 
que se hace así mismo. racional y cultivador del conocimien"to, que puede 
imponer su voluntad y usar el poder para conservar sus privilegios. 

Así a los hombres se les inculcan ciertos atributos para la cual el no 
cumplimiento del ideal que propone una creencia (lo deseable/lo idealizado) 
arrastra inevitablemente al incumplidor a su extremo opuesto: el negativo del 
ideal propuesto por dicha creencia (temido/persecutorio), sin matizaciones 
como mencionaron Brannon y David en 1976 (citados en Sagarra y Carabí) los 
cuales se enliston a conf'inuación: 

5 Muerta. F. ( 1999) El_i~.8Q..9~ombrc· Depone y ma!ICuJinidad entre ob~. México: Plaza y VaJdCs 
Editores. pág. 42. 
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e;. "No tener nada de mujer. Ser varón supone no tener ninguna de 
las caracf'erísticas que la cultura atribuye a las mujeres, que viven 
como inferiores {ser para otros, pasividad. vulnerabilidad. 
emocionalidad, dulzura, cuidado hacia los otros. .. ). Lo 
deseado/temido que aquí se juega es el opuesto macho/maricón, 
con su derivado heterosexual/homosexual. 

e;. Ser importante. Ser varón se sostiene en el poder y la potencia, y 
se mide por el éxito, la superioridad sobre las demás personas, la 
competitividad, el estatus, la capacidad de ser proveedor, la 
propiedad de la razón y la admiración que se logra de los demás. 
iUn hambre debe dar la talla/ o iun hombre sabe lo que quiere! son 
imperativos derivados de este enunciado. Se ,juegan aquí en lo 
deseado/temido las opos1c1ones potente/impotente, 
exitoso/fracasado, dominante/dominado y admirado/despreciado. 

e;. Ser un hombre duro. La masculinidad se sostiene en la capacidad 
de sentirse calmo o impasible, ser autoconfiado, resistente y 
auf'osuficiente ocultando{se) sus emociones, y estar dispuesto a 

· soportar a otros. iLos hambres no lloran/. iNo necesitan de nadie/. 
o iel cuerpo aguanta! derivan de este imperativo. Fuerte/débil, o 
duro/blando son aquí los supuestos deseados/temidos. 

e;. Mandar a otros al demonio. La hombría depende de la agresividad 
y la audacia y se expresa a través de la fuerza, el coraje, el 
enfrentarse a riesgos, la habilidad para protegerse, hacer lo que 
venga en gana y utilizar la violencia como modo de resolver 
conflictos. Los pares de opuestos deseados/f'emidos son aquí 
valiente/cobarde y Fuerte-agresivo/débil. 
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~ Respetar la jerarquía y la norma. La masculinidad se sostiene en el 
no cu~ionamiento de sí, de las normas y los ideales grupales (los 
de la masculinidad incluidos), en el estar contenido en una 
estructura y en la obediencia a la autoridad o a una causa, 
obligándose a sacrificar lo propio con la ilusión {casi siempre 
incumplida) de que algún día el varón será dueño de sí (o al menas 
de alguien/algo). Lo deseado/temido es, desde esta creencia, 
perlenecer/no perlenecer al grupo {de varones}, ya que ellos (y no 
las mujeres), son los que avalan con su aplauso la masculinidad. ,.. 
(Este último imperativo es propuesto por las autoras Sagarra Y 
Carabí). 

Después de observar los imperativos masculinos como los describen los autores 
an'teriormente mencionados concluimos que la masculinidad e.s una reacción 
con"tra la pasividad, lo que conlleva a la re.presión de. todos los dese.os y 
carac"te.rísticas que la sociedad describe negativamente como femeninos. Así e.I 
míe.do por e.I que pasa "todo hombre es que. cualquier búsqueda, expresión, 
sen"timiento o interés pue.da se.r identificado con lo femenino, un poco hombre, 
un homosexual, en es"te sentido el miedo al ser percibido como un afeminado 
mantiene a los hombres exagerando "todas las reglas "tradicionales de la 
masculinidad incluido e.I dejar la responsabilidad de l@s hij@s a la muje.r. 

Al respecto Bandin"ter, manifies"ta que "el hombre que se somete a estos 
imperativas es el supermacho que durante mucho tiempo ha hecho soñar a las 
masas, que ha sido representado a la perfección por la imagen del hombre de 
Mar/boro, que ha recorrido el mundo entero. Es el hombre duro, solitario por 
que no necesita de nadie, impasible, viril como nadie. Tocios los hombres, en un 
momento ciado, han soñado ser como él: una bestia sexual con las mujeres pero 
que no se ata a ninguna: un ser que no trata con sus congéneres masculinos sino 
es en el campo de la competición, la guerra o el cleporle. En definitiva un duro 
entre los duros, un "mutilado de afecto': preparado más para la muerte que 
para el matrimonio o el cuidado de sus hij@s. • 7 

6 Sugarrn. M. & Carabi, A. (2000) ~~~linid1t.dt;;:~. Barcelona: Icaria Editorial. pilg. 48. 
7 Bandinter. E.(1993). XV La idcntklJtdJu~KYfü:m. Madrid: Alian.7..a Editorial. piig. 161. 
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Lo anterior deja ver los ideales por los que los hombres constantemente están 
desplegando sus esfuerzos para parecerse o ellos, lo preocupante es que 
pueden dejar de hacer muchas cosas que les pueden dejar mejores 
satisfacciones como el cuidado a los demás y por supuesto la expresión de 
sentimientos. 

Por otro lado Olavaria considera que "este modelo referente ele la masculinidad 
normal y medida de la hombrfa, plantea la paradoja de que los hombres deben 
someterse a cierta ortopedia, a un proceso de hacerse hombl"W!!.S', proceso al que 
está sometido el varón desde la infancia. Ser hombre es algo que se debe 
lograr, conquistar y merecer. En este contexto, para hacerse hombre adulto, 
los varones deben ele superar ciertas pruebas, como iniciarse en el trabqjo, 
formar un hogar, proveer y tener hij@s para ser aceptados como hombl"W!!.S' por 
los otros varones que ya lo son y ser reconocidos como hombres por la 
mujeres.·0 

Así los varones desde su nacimiento están condicionados a cumplir can ciertos 
ideales que los van conformando como masculinos, lo cual les exige un continuo 
cumplimiento para ser reconocidos, pero al mismo tiempo les trae como 
resultado un distanciamiento con su familia y por supuesto con sus hij@s 
(cuando ya es padre) de ahí la importancia del tipo de masculinidad que 
adquieran y ejerzan los hombres en el momento de ser padres. 

La masculinidad tradicional como se ha visto. no es un valor natural, sino 
culturalmente construido y es precisamente por ser producto de la sociedad y 
porque las realidades sociales no son estáticas. es susceptible de ser 
trasformada. presentándose como una oportunidad para que hombres y 
mujeres modifiquen los estereotipos masculinos. 

En México han ocurrido cambios en las acciones e identidades masculinas 
debido a las transformaciones socioeconómicas que involucran inicialmente a 
las mujeres al separarse de sus funciones en el ámbito privado, pero al mismo 
tiempo recaen en los varones y actualmente se observa un gran número de 

x Olavaria. J. (2001 ). YJ.lli12u¡~3n._KL.(h__u~~l..2.W.L~· Santiago de Chile: FLACSO. pág. 1 S. 
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hombres involucrarse en actividades que anteriormente eran consideradas 
como femeninas. lo cual puede ser trascendente o no. dependiendo de cada 
persona. lo deseable es que el hombre se dé la opc>rtunidad de involucrarse en 
aquellas actividades en las que anteriormente no participaba cotidianamente. 
Como en el caso de la convivencia con l@s hij@s que va desde cuidarl@s. 
bañarl@s. participar con ell@s en cuestiones de salud. educativas. recreativas 
y deportivas. 

Por último. como se mencionó anteriormente existen ciertos atributos que 
definen al hombre según la masculinidad imperante. así se pude percibir que a 
los varones se les delega cierto poder y autoridad de los que se hablará en los 
siguientes apartados. 

1.4. El poder del hombre. 

Para iniciar este apartado se hablará del poder. el cual se define como la 
habilidad de una persona para modificar o influir en la conducta de otra. En 
opinión del sociólogo Max Weber. el poder es la habilidad para conseguir lo que 
uno quiere a pesar de la resistencia. por lo tanto no se trata de un rasgo 
inherente a la persona. sino que es el resultado de la interacción de dos 
individuos. es decir. una persona determinada tiene poder sobre otra 
únicamente cuando esta última es consciente de los recursos. capacidades o 
fuerza de la primera. por tanto el poder se relaciona con la percepción de los 
otros. o mejor dicho con la forma en que un individuo reconoce como lo 
perciben. 

En el caso de la sociedad mexicana por el hecho de nacer con sexo de hombre 
se goza de cierto poder social y privilegios. qué responden a los ideales 
masculinos. Aunque para la mayoría de los hombres en algún momento resulta 
imposible cumplir los requisitos de los ideales dominantes de la masculinidad. 
e.s'tos man'tienen una poderosa y a menudo una inconsciente presencia en la vida 
de las personas. lo cual conlleva a encarnar relaciones de poder entre hambres 
y mujeres y de los hombres entre si y así lo manifiesta Michael Kaufman. al 
considerar que "el patriarcado existen no sólo como un sistema de poder de los 
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hombres sobre las muJeres. sino de Jerarquías de poder entre distintos grupos 
de hombres y también diferentes masculinidades. • 9 

Los ideales dominantes varían marcadamente de una sociedad a otra. de una 
época a otra y hoy en día de década en década. así cada grupo con base en la 
raza. la clase. la orientación sexual. etc .• define el ser hombre acorde con los 
posibilidades económicos y sociales del grupo en cuestión. por ejemplo. parte 
del ideal de masculinidad entre hombres mexicanos es tener un buen empleo 
que les genere grandes ganancias. formar una familia. tener hij@s. contar con 
propiedades. por mencionar algunos aunque los rasgos finalmente se equiparan 
con el hecho de que ser hombre es tener algún tipo de poder sobre algo o 
sobre alguien mós. 

Al respecto Kaufman considera que "Los hombres hacemos muchas cosas para 
tener el tipo de poder que asociamos con la masculinidad: tenemos que lograr 
un buen desempeño y conservar el control. Tenemos que vencer. estar encima 
de las cosas y dar las ordenes. Tenemos que mantener una coraza dura, 
proveer, lograr obJetivos. Mientras tanto, aprendemos a eliminar nuestras 
emociones y a suprimir nuestras necesidades. • 1° 

Lo negativo de esta manifestación de poder es que los varones la relacionan can 
el hecho de mantener el control sobre otros y sobre sus propios emociones. 
necesidades y posibilidades. tales como cuidado a los demás. la receptividad. la 
empatío y la compasión. experimentados como fuera del marco masculino 
aunque finalmente tales emociones y necesidades no desaparecen; simplemente 
se frenan. 

Lo anterior permite reconocer la dificultad con la que se enfrentan los varones 
para modificar los estereotipos que por siempre han desempeñado. por ejemplo 
que debe mantener el control de los situaciones y conservar el poder en su 

9 Ka.uf man. M. ( 1995). Los hombres. el feminismo y las experiencias contradictorias del poder entre los 
hombres. en Aragón. L. & León. G. & Viveros. M (comp.). Género e idcntidiuL.m:;.ayos sobre lo femenino y 
lo masculino. Bogoti: Ediciones Uniandcs. pág. 127. 
10 Ibídem. pitg. 13 1. 
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familia. el cual no le permite encontrar otras opciones para seguir cumpliendo 
con su masculinidad sin descuidar a su familia. 

Sea como sea. el intento de estos por suprimir sus emociones los conduce a una 
mayor dependencia hacia la mujer. ya que se muestran imposibilitados a llevar a 
cabo las funciones y actividades que tradicionalmente ha ejercido ella. aunque 
la desventaja mayor es que colocan una barrera entre ellos y sus hij@s 
resultando difícil mantener una relación estrecha. 

1.5. El padre como autoridad en la familia. 

La autoridad del padre ha representado un lugar simbólico dentro de la familia 
mexicana. de modo que la paternidad se construye a partir de los lineamientos 
culturales que indican lo que significa ser hombre y tiende a reflejar los 
patrones de la masculinidad que definen lo que es "ser un hombre verdadero• y 
de acuerdo a las características que se han apuntado como constitutivas de la 
masculinidad como son: un ser inexpresivo. frlo. que controla sus emociones. 
duro. temeroso de parecerse a lo femenino. entre otras. No resulta difícil 
pensar en la paternidad como una faceta de la masculinidad que se manifiesta 
como una próctica socialmente condicionada y que tiene que ver con el hecho de 
que obedece a mensajes sociales sobre lo que debe ser un "hombre" frente a su 
familia. 

En el caso mexicano estos mensajes son muy diversos y a menudo 
contradictorios lo cual se refuerza en especial por el cristianismo católico 
conservador. que con su alto grado de representatividad en nuestra sociedad y 
en nuestra cultura puede alterar los cambios que al respecto se han generado y 
así es posible observarlo ya que hasta hoy se escucha en algunas ceremonias de 
matrimonio que "el hombre es la autoridad de la familia. la mujer le debe 
respeto y estó obligada o cuidar y educar a sus hij@s• legitimando y avalando 
desigualdades. sistemas rígidos de autoridad en la familia y la distribución de 
roles y funciones. 
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Tenemos entonces, que la estructura familiar mexicana tiene una peculiar 
caracterfstica que el hombre es el que decide, es la autoridad y es aquí donde 
se encuentra la gran contradicción de la familia mexicana, ya que aunque están 
ausentes físicamente o funcionalmente por cumplir con una jornada laboral, al 
interior de la familia se les sigue tomando en cuenta. L@s hij@s reciben por lo 
tanto, a través de la madre, la sensación de un padre temido, anhelado y 
odiado, como suprema autoridad normal, creando anarquía y confusión en la 
identificación sobre todo en lo que respecta a la masculinidad. Cabe señalar que 
las creencias de autoridad de los hombres están respaldadas por el complejo 
cultural llamado machismo que tiene la creencia de valorar a los hombres por su 
masculinidad, así cada uno se valora a través de un modelo de masculinidad, el 
cual hoy es diffcil y complejo de alcanzar, sin embargo dicha masculinidad 
necesita ser reforzada y confirmada cada día. 

Aunado a lo anterior se observa que las parejas mexicanas tienen 
carac'terísticas muy específicas, nos referimos a aquellas en las que el hombre 
adopta una actitud dominante y la mujer una actitud pasiva. Por lo 'tanto las 
diferencias de jerarqufa entre el padre y la madre dependerán en primer lugar 
de la manera en que visualizan y definen su capacidad para el ejercicio del 
poder al interior de la familia y en segundo lugar de la autoridad y la manera en 
que cado uno la experimente y la ejerza sobre todo en la relación con l@s 
hij@s, aunque. lo que. resulta claro es que. para que. el padre. ejerza una 
autoridad, esta tiene. que ser reconocida al interior del grupo familiar, 
especialmente por la mujer. que en su función de madre-esposa en lo cotidiano 
vive y acepta, o bien se enfrenta a tal autoridad. 

Lo destacable es que para influir eficazmente en la socialización de l@s hij@s. 
es necesario tener autoridad moral. la cual no se sustenta en las normas 
sociales que imponía la tradición "me debes obedecer por que soy tu padre" o 
"no discutas papá sabe más", actualmente esta autoridad se traduce en la 
capacidad de dirigir a sus hij@s aceptando la nueva realidad. 
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1 6. Comentarios finales. 

Retomando que los ideales culturales anteriormente mencionados han colocado 
a hombres y mujeres en ómbitos separados. se observo que o los varones en lo 
familia se les ha asignado cierto jerarquía y autoridad. mientras que o las 
mujeres característicos de pasividad y obediencia. situación que ha morcado el 
tipo de organización al interior del hogar. y aunque ha funcionado por mucho 
tiempo. también es cierto que ha contribuido a lo generación de problemóticos 
como: lo violencia y desintegración familiar. lo misoginia y desigualdad sexual. 
entre otros. los cuales tienen como común denominador la presencio de uno 
masculinidad tradicionalista. 

Por otra porte los modificaciones en el mercado laboral y las crisis económicos 
han puesto en problemas a muchos varones. ya que no les es posible responder 
al mandato de proveedor único. disminuyendo con esto su autoridad al interior 
de la familia. siruación que junto con otros. estón generando cambios en los 
relaciones de poder entre hombres y mujeres. 

Al mismo tiempo observamos que la masculinidad presenta nuevos modalidades 
ya que algunos varones han incluido en su vida familiar aspectos como: la 
expresión de emociones y sentimientos. el cuidado de l@s hij@s. lo realización 
de labores domésticos. el ejercicio de lo autoridad compartido con lo mujer. 

Finalmente. reconocemos que la familia ha sufrido cambios que involucran o 
todos sus integrantes y los relaciones que existen entre ellos. lo cual se 
obordaró en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. 

LAS FAMI:UAS MEXICANAS Y SU :IMPORTANCI:A EN LA 
FORMACI:ÓN DE :IND:IVJ:DUOS. 

Las familias en general representan un espacio privilegiado en la que los 
vínculos familiares consti"tuyen una fuen"te importan-te de sen-timientos "tanto 
positivos como negativos (amor-odio, pro"tección-desprotección, seguridad
inseguridad, autoritarismo-democracia, e-te.) los cuales dependerán de las 
condiciones en las que se desarrolle la familia, el ejercicio de roles y funciones 
al interior y su con-texto sociocul-tural. 

Al respec"to De .Tong considera que "las Fam11ias no pueden ser visualizadas 
como un lugar bueno en si mismo, pues, en ellas .,ambién se pueden consolidar y 
reproducir las desigualdades sociales, por ejemplo en.,re hombre y mujer, 
en.,re padres e hij@s, donde .,ambién suele haber au.,ori.,arismo, individualismo 
y procesos discrimina.,orios. JI Por lo "tan-to, ellas encierran si-tuaciones y 
condiciones que generan discrepancias en"tre sus integrantes, aunque cabe 
señalar que las familias al ser parte de un proceso his-tórico, los miembros que 
las integran tienen un pasado que los consti-tuye, es decir. una his"toria personal 
y social que ponen en juego al formar una nueva familia, asimismo san 
portadores de un mensaje cultural que se "traduce en lo que son, lo que hacen, 
lo que piensan, sien-ten y significan dependiendo del lugar que ocupan en el 
mundo de las relaciones sociales. De esta manera es importan-te observar a 
cada familia en la materialidad de su existencia como un producto his"tórico 
cultural particular y singular en su cons"titución. 

Por otra parte, en la actualidad prevalece la idea de que las familias son 
conformadas por el padre, la madre y l@s hij@s lo cual se presenta como una 
limi"tante para aceptar que existe una diversidad de formas familiares con 
nuevas es-true-turas y funcionamiento, lo que conlleva a enfrentarnos a un 
problema: encontrar una definición que permi"ta generalizar, ya que no se puede 
-to-tal izar. no hay modelos familiares que se "traduzcan materialmen"te. 

11 Oc Jong. E. & llasso, R. & PWrn .• 1\1. (2001 ). lrlLf.Ami1i~~pJruu11b:o~Ldr:LmJ_~..'..Q_m.iLt:D..LQ..Lc..fl_c_xí9!!_cJ! 
interdiscinlinarias· Un ap..Q.!k_a~jo social JJuenos Aires· Espacio Editorial pilg. 12. 
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2.1. Definiciones de familia. 

Antes de presentar una defir,ición. es necesario señalar que la familia no es una 
unidad homogénea. lo que indica que no todas están integradas de igual manera. 
por lo que compartimos la idea de que no existe una única definición. o que la 
diversidad de la vida familiar no puede reducirse en una sola existen entonces 
una variedad de definiciones. que dependen de los planteamientos 
teórico/metodológicos de cada autor/investigador. así como del contexto 
sociocultural en el que se encuentra. pero para nuestra investigación 
abordaremos las siguientes: 

Una definición nos la presenta Ferrero quien considera que "la rami/ia es el 
lugar donde el/la niñ@ realiza el aprendiza.je de las relaciones primero 
bipolares con la madre, luego triangulares can el padre y después muHipolares, 
cuando aparecen los hermanos y hermanas: En ella tiene sus primeras 
experiencias de amor, de odio, de rivalidad, de amistad: experiencias 
determinantes sobre las que se moldearán sus experiencias Futuras. • 2 Vista la 
familia como la define el autor y sin desconocer su importancia como educadora 
y formadora de individuos. es necesario agregar que las personas tienen otros 
maestros en el transcurso de su vida de los cuales adoptan y construyen modos 
de ser. de sentir y de conducirse. 

Blauberg por su parte menciona que "la ram1/ia es un grupo de personas unidas 
por lazos de parentesco {matrimonia/es, sanguíneos, etc.} par lo tanto no es una 
categoría biológica sina una categoría social, constituyendo la célula de la 
sociedad. Sus Funciones sacia/es consisten en la reproducción. es decir, en la 
prolongación del género humano, la educación de /@s niñ@s, la organización 
entre sus miembros, encarna también la unidad orgánica de las más diversas 
relaciones entre los hombres: biológico-naturales {sexuales-procreación}: 
económicas {relaciones de propiedad, dirección de la economía doméstica}: 
Jurídicas {registro del matrimonio por el Estado}: morales {sentimientos. amor, 
afecciones conyugales, materno/es y Tilia/es}. • 3 

12 IA.J~c,,.°"<JAB.QS.ÍA. (Vol. l. pág. 27-30) (1982). Bilbno: Sauri de ediciones. pág. 257. 
1

' Q..icci_q_riati_Q.J11_1mY~~. ( 10- edición.) ( 1985). !\.féxico: Ediciones de Culturo Popular. piag. 1 1 t. 
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Mientras que González manifiesta que "lo Familia es lo unidad social o "célula 
social" de lo sociedad, es un grupo natural primario que o lo largo de lo his-torio 
de lo humanidad, ha tomado muy diversos Formas. Esos diversos Formas han 
cambiado, según la época y según las coracterís'ficas de lo cu!'furo en lo que se 
han vis-to enclavadas. • 4 

Otra definición nos la presenta Huerta. quien señala que "la Familia es uno 
ins'fitución social y cultural cuyo organización y Funcionamiento se baso en el 
reconocimiento: de relaciones de parentesco {Filiación y conyugolidad}, 
persollOJ"es {padres, madres, hermon@s. obuel@s, espos@s, hi,j@s, ti@s, 
prim@s. cuñod@s. compadres, comadres, ohi,jod@s y demás parientes 
reconocidos) y territorios {nociones. culturas, geografías, urbano, rural}, de lo 
transmisión y reproducción de concepciones. saberes. creencias, valores, 
representaciones simbólicas, tradicionales y dominantes, de Formas {extensas 
y nucleares). lo organización social genérica. " 5 

De la anterior definición se destaca que la familia al ser una institución social 
va a mantener y reproducir una estructura jerárquica. y va a transmitir los 
elementos necesarios. para vivir y ver la vida de una manera determina todo 
ello a través de sus diferentes funciones. 

Antes de presentar una definición propia es importante señalar que la mayoría 
de las personas tienen en mente el mismo modelo de familia y le atribuyen el 
mismo significado. sin embargo. presentar una definición aceptable se hace 
más difícil cuando mejor se conocen las variaciones culturales. así como las 
diversas formas familiares o acuerdos de vida doméstica que se presentan muy 
diferentes a lo que normalmente se observa. 

De esta manera para nosotros las familias son un conjunto de individuos que 
comparten las actividades ligadas a la supervivencia del grupo. conformando así 
un sistema en el que cada integrante tiene una forma particular de pensar. 

14 Gonzá.lcz. J. & Cortés. J. & Padina. M. (1996). YJ!IY'...s.rn..p_Dl~_JJl~d--1!!m!~l..m.~~ 
México: Univcrnidad Autónoma de Guerrero pág. 29. 
1 ~ Huerta. F .. (1999). fitjycgo del hombre Dcnone y ma.y:yljnid~d entre obreros. México: Plaza y Valdés 
Editores. pág. 3 1. 
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sentir y comportarse, los cuales asumen y desarrollan funciones que han 
aprendido a través de la interacción con otros individuos para lograr la 
continuidad de la sociedad en la que se encuentran inmersos. 

A la anterior definición añadiríamos que aunque existen tareas e in"tereses 
colectivos, cada miembro tiene los propios, ubicados en los procesos de 
producción y reproducción dentro y fuera del hogar; así esta individualidad de 
los in"tegrantes aunado a los cambios sociales, políticos y económicos, es lo que 
va a facilitar la presencia y/o ausencia de problemas y necesidades del grupo 
familiar, de esta manera cada familia y a su vez cada miembro debe adaptarse 
y modificar aquello que no concuerde con la nueva realidad. 

De lo anteriormente expuesto, se resume que las familias son productoras y 
reproductoras del ordenamiento social y cultural en la que estén insertas, son 
la ins"titución primaria para la organización de las relaciones de género (división 
sexual del trabajo, la regulación de la sociedad y la construcción y 
reproducción de estereotipos sexuados) en la sociedad. 

En lo que se refiere a los modelos de maternidad y paternidad, los ejes de las 
identidades y relaciones de género actualmente vigentes. así como los 
manda-tos de ser varón o mujer surgen a partir del modelo cultural dominante. 
En el caso de los padres y las madres mexican@s están definidas socialmente 
las funciones que cada uno por su lado debe cumplir, las cuales al ser producto 
de un proceso histórico, se heredan de generación en generación. 

2.2. Funciones de las familias. 

Lluís Flaquer (citado en Gracia) menciona que "la Familia es un grupo humano 
cuya razón de ser es la procreación, la crianza y la socialización de l@s hiJ@s 
pero o su vez su imporf"ancia radica en que de ella depende la riJación de los 
aspiraciones, valores y motivaciones de los individuos y resulf"a responsable en 
gran medida de su esf"obilidad emociono/, f"onf"o en la inrancio, como en lo vida 
adulf"a. • 6 

11
' Gracia. E. & Musitu., G (2000). ~gj_~J..d~qmili__a. Barcelona. J>o.idós. pilg 49 
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Este autor sin pretender mostrar un listado de funciones hace hincapié en que 
uno de los principales come'tidos de las familias es la educación de l@s hij@s. a 
través de la socialización, así los padres y las madres tienen la tarea de 
transmitir a sus hij@s normas. reglas y límites, para que estos adquieran 
elementos que les permitan enfrentar los problemas y necesidades que se les 
presenten en su vida futura sin olvidar que los padres y las madres son como 
los espejos donde el/la niñ@ irá viendo reflejadas estas conductas. es decir. 
se educa y se aprende mejor con el ejemplo y el modo de proceder habitual de 
estos. 

Por su parte Gracia y Musitu refieren que "las tareas Fundamentales de la 
Familia son: el cuidado del/de la niñ@. la regulación de la sexualidad, el 
establecimiento de un sentimiento de identidad y los límites. modelos de 
intimidad como pareja y como alguno Forma de unidad Familiar, negociando 
roles en términos de divisiones. de obligaciones y toma de decisiones y 
deFiniendo algunos reglas sobre los modelos de obligaciones o deberes 
muf'uos. 1117 

Vistas las tareas familiares así. tenemos que la actitud del hombre y la mujer 
frente a la sociedad y los problemas que la vida les va pre.sentando. depende en 
gran parte de su experiencia familiar y de las imágenes que 'tengan del padre y 
la madre. luego entonces. son ellos quienes ejercen las principales influencias 
en la personalidad del/de la niñ@. 

Cabe destacar que una función insustituible de los padres y las madres es la de 
trasladar a sus hij@s la polaridad masculino/femenino, así cada uno de los 
componentes de la pareja aportará los valores propios de su sexo, para que los 
conjugue y armonice, lo cual resulta muy importante por que esto marcará de 
alguna manera el comportamiento del/de la nii'I@ al relacionarse en la 
cotidianidad con el sexo contrario. 

17 lbidcm. pég. 53. 
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Frente a esta polaridad masculino/femenino. tenemos que por mucho tiempo los 
padres y las madres han desempeñado funciones por separado. las cuales se 
enlis'tan a -::ontinuoción: 

1.- Desde el punto de vista biológico: el padre colabora desde el 
momento de la concepc1on al aportar el espermatozoide y por 
consecuencia el cromosoma ya se.a X o Y. Proporcionando con ello el sexo 
al/a la hij@. lo cual puede ser trascendente o no dependiendo de los 
intereses familiares y hasta de la postura personal de dicho padre en 
ese aspecto. La madre por su parte aporta el óvulo y es portadora del 
embrión y del feto durante nueve meses. así como después de parirlo se 
encarga de alimentarlo con su leche y cuidarlo hasta valerse por si 
mismo. Por ello Ante esto la sociedad asigna a las mujeres tareas de 
crianza. cuidado de l@s hij@s. lo cual inicia desde el momento de la 
gestación ya que ellas deben mantener una estabilidad emocional debido 
a que las frustraciones. las ansiedades y el estrés afectan el desarrollo 
del nuevo ser. 

2.- Desde el punto de vista psicológico: la madre es la figura central (no 
exclusiva) en la educación de l@s hij@s. sobre todo en los primeros años 
de su existencia. esta resulta una función fundamental para la formación 
de l@s hij@s. ya que en ellos se construyen los pilares más sólidos del 
carácter y conducta futura. En cuanto a la sensación de protección la da 
el padre. el cual se convierte en determinado momento en el gran 
"Superman". capaz de proteger al/a la hij@ de todos los temores y 
fantasías terroríficas que le aquejan. Una reflexión al respecto es que 
dar protección no sólo es una función económica. sino también emocional 
y al respecto González menciona que "al dar protección al/a la hij@ 
permitirá a este/esta sentirse querid@ y apreciad@ por el padre 
desarrollando en esta forma su autoestima. "18 

111 Gonzátez. J. & Canés., J. & Padi11a. M. (1996).1.dlinm&m...I!P~~~.!!lAUhtl.-~
México: Universidad Autónoma de Guerrero. pág. 37. 
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3.- La socialización de l@s hij@s es otra de las funciones que 
desempeñan tanto las madres como los padres, misma que está en 
relación directa con el lugar que las familias ocupan en la cons"trucción de 
la iden"tidad subjetiva como espacio de socialización primaria que es 
indispensable para el crecimiento humano; en el caso de la función que la 
madre lleva a cabo en los primeros años de vida de sus hij@s, lo hace en 
calidad de transmisora y mediadora de la norma social. El suyo es sólo un 
papel y un poder delegado pues aunque la autoridad paterna decaiga, más 
allá de cada familia concreta es"tán las ins"tituciones para refrendar la 
supremacía masculina; el padre dada la condición social que le ha sido 
heredada de generación en generación tiene el privilegio de ser visto 
como la autoridad, aunque esté fuera de casa la mayor parte del día, las 
reglas y normas establecidas por él son respetadas. 

4.- En cuanto a la organización al interior del hogar: a la madre se le 
delega la función de administradora de los recursos económicos y de ser 
la encargada de realizar las ac"tividades relativas a la educación, el 
cuidado de l@s hij@s y del hogar (lo cual ha variado de acuerdo a los 
cambios que se presentan a nivel social, mismos que han con-tribuido para 
que las mujeres incursionen en el ámbito laboral, académico y desarrollen 
otras ac"tividades además de las que corresponden al hogar); al padre por 
su parte le corresponde la función de proveedor de lo económico y lo 
material para la manu"tención de la esposa y l@s hij@s (aunque esta 
función también está cambiando cada vez más, sobre todo porque las 
mujeres de casi "todos los niveles sociocul"turales ahora trabajan y hacen 
una aportación económica al hogar), este hecho conlleva a que con su 
trabajo lleva al hogar los medios económicos para vivir, creando un 
sentimiento de seguridad en el/la niñ@. Al respecto cabe mencionar que 
"Él tiene que aprovechar el trabt:Vo, no sólo como un medio ele conseguir 
una remuneración económica, sino ele mostrar imágenes eclucati11r:1s a /@s 
hij@s. El sentido de aprovechamiento ele/ tiempo, del esfuerzo, ele/ 
servicio a los demás, de la administración ele/ dinero, san volares que se 
pueden ir inri/fronda en la personalidad inrantil con el ejemplo ele/ padre 
a la hora ele encausar su trabajo. • 19 

19 Garcia. P.(1990) . .eruI~. México: Editorial Limusa. pBg. 52. 
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A manera de conclusión diremos que las principales funciones que las familias 
desempeñan en nues"tros días son la crianza, el apoyo y la educación de l@s 
hij@s (la socialización familiar), aunque "también es"tán el cuidado y apoyo en"tre 
los adul"tos (apoyo social en"tre lo familia) mismas que. pueden cons"ti"tuir dos 
clases fundomen"tales para la supervivencia de las familias en nues"tra sociedad. 

2.3. Transformaciones y carac"terís"ticas ac"tuales de las familias mexicanas. 

Como mencionamos an"teriormen"te cada familia responde a modelos cul"turales 
par"ticulares del sec"tor o grupo del que forma par"te, de las condiciones 
concretas que vive, con frustraciones y realizaciones. Así se observa en la 
ac"tualidad a las familias con carac"terís"ticas par"ticulares pero para comprender 
mejor ¿cómo? y ¿cuándo? se inició el cambio de la es"truc"tura familiar (de 
extensa a nuclear) y la división sexual del "trabajo (público y privado) es 
necesario remon"tarnos a la his"toria, así "tenemos que ;fosé Olavaria menciona 
que "sólo a partir de la revolución industria/ y particularmente en el sector 
urbano, se produJo la separación de casa y trabajo, del lugar donde se vive y el 
espacio de la producción y se f"ue conf"ormando una dif"erencia entre lo privado 
y lo público, que apunta a separar ámbitos de acción de muJeres y hombres, del 
poder y del af"ecto. Paralelamente comenzó a consolidarse un tipo particular de 
f"amilia, que respondió a los requerimientos de la economía, reproduciendo la 
f"uer.za de trabajo, y las políticas de policía de las f"amilias que buscaron el 
discip/inamiento de la vida f"amiliar de los sectores pobres urbanos a través de 
la construcción de f"amilias nucleares, con el padre/patriarca como Jere de la 
Familia y proveedor y la madre en lo doméstico y la crian.za de /@s hij@s en el 
hogar.'"'° Erte "tipo de familia fue idealizada como modelo norma"tivo, 
especialmente en el siglo XX, asumida como "normal" y "na"tural" e ideologizada 
su existencia con la "teoría de los roles sexuales, misma que interpreta como se 
conforma cierto "tipo de familia, en la sociedad occiden"tal y las iden"tidades 
hegemónicas masculinas y femeninas, lo cual permi"tió su reproducción y se 
"transformó en la verdad: esa es "la familia" y esos los "roles" asignados a 
hombres y mujeres. Por "tanto la familia nuclear patriarcal ideologiza la 
separación que se ha producido en"tre la casa (ámbito privado) y el "trabajo 
(ámbi"to público) e in"terpre"ta es"tos espacios como exclusivos y excluyen-tes 
para hombres y mujeres, según sea uno u otro. 

~n Ola1,.·aria. J. (2001). ¿..l!QIDbL~1l..l!Ulcriva'>. Santiago de ChiJc. FLACSO. pitg. 89 
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Con el estrechamiento del circulo familiar. la dependencia de un salario para su 
subsistencia. la separación público/privado. etc. la familia sufre una gran 
transformación: o bien en sus roles internos o en las funciones desempeñadas 
en décadas pasadas. pero al mismo tiempo. las características especiales de las 
diferen"tes sociedades humanas. sus sistemas económicos y sus culturas 
deciden que tipo de forma adopta en casos concretos; tenemos entonces en 
México. por ejemplo que la familia aún es portadora de tradiciones heredadas 
de otras épocas. y al mismo tiempo es innovadora y adaptativa a las 
circunstancias actuales. al respecto Sandoval. sostiene que en México. existen 
dos tipos de familias: 

a) "La Familia ext'endida. muy Frecuente en México incluye a la Familia 
nuclear. más un número indefinido de parientes. Estos últimos pueden 
abarcar tí@s. sobrin@s. prim@s. abuel@s y diferentes variedades de 
parientes políticos; y 

b} La Familia nuclear Formada por madre. padre e hij@s. de esta 
sobresalen dos tipos: 1. la Familia diádica. en donde. 
independientemente de que exista o no Físicamente el padre o la 
madre. la relación Fuerte es. o bien entre los padres, la madre y /@s 
hij@s o el padre y /@s hij@s; 2. la Familia triangular donde 
normalmente se da un equilibrio relativo en las relaciones entre 
padre. madre e hij@s. En apariencia la Familia mexicana es una Familia 
nuclear triangular; en fo profundo, sin embargo. es una Familia 
diádica. donde lo importante es la relación madre e hij@. "2I 

Cabe mencionar que aunque existe en México la familia ex"tensa. esta poco a 
poco ha ido desapareciendo. conformándose la familia nuclear actual. que 
representa el 74.1% de los hogares22.Tal proceso. sin embargo. no es 
homogéneo ni se da simultáneamente en todos los estratos sociales. 
coexistiendo formas diversas que estarían asociadas al tipo de habitad (rural o 
urbano). 

21 Sandoval. D. (1984). ~f.Mig.~inámica 4~...AY5L~hl~llllli!iM.n. MCxico; Editorial 
Villacaña. p.ig. 43. 
22 INEGJ. Encuesta Nacional de Población 2000. 
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Pero es importante señalar que la familia extensa es extraordinariamente 
importante dentro de la sociedad mexicana a pesar de que también puede ser 
fuente de conflictos en relación con la familia nuclear, sin embargo. son 
mayores los beneficios que proporciona porque es determinante en el apoyo que 
puede prestar a aquélla en momentos de crisis que convulsionan su estructura. 

La familia nuclear hace referencia a una pequena unidad que se conforma a 
partir de las relaciones entre un hombre. una mujer y su descendencia, así esta 
forma de concebir a la familia se ha convertido en parte del ideal común, 
aunque puede ser, sin embargo. el reflejo de las creencias tradicionales 
respecto de como se configuran las relaciones sexuales, emocionales y 
parentales. 

Al respec"to es importante señalar que en la actualidad se presentan diversas 
formas familiares que rompen con la idea clásica de familia nuclear, así Musitu 
y Cava las clasifican de la siguiente forma: 

•La cohabitación. se trata de la convivencia de uno parejo unida por lozas 
afectivos. pero sin el vinculo legal del matrimonio. "'3 

En México es conocida como unión libre o concubinato y lo des-tocable de 
este "tipo de convivencia familiar es que la imagen social es mucho más 
acep"tada que como lo era hace unas décadas. Además, no sólo las 
generaciones de jóvenes la aceptan y la ejercen, sino también se da 
entre las personas mayores. 

·Las Familias monaparentales, este tipa de familia está constituido por 
un padre o uno madre que no vi..., en parejo (entendiendo parejo casado o 
que cohabita} puede vivir o no con otras personas (amigos o los propios 
podres} y vi..., ol menos con un/uno hij@ menor de dieciocho años. "'4 

:u Musitu. G. & Cava. M. (2000). ~JA..rniliª--Y..l!Lc:d.Y...~~jQD. Barcelona: Editorial Octaedro. p8g. 16. 
24 lbidc:m. pBg. 16. 
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Se observa con mayor frecuencia que este tipo de familia es encabezada por 
mujeres madres solteras que por abandono o decisión propia asumen solas la 
responsabilidad de criar y educar a sus hij@s, en contraparte está el caso de 
los varones que aunque llegan a ser pocos en comparación con la mujer. también 
logran asumir la responsabilidad del cuidado de sus hij@s. 

"Las familias reconstruidas, se refiere a la familia que disuelta después 
de un divorcio, se rehace con el padre {o madre} que tiene a su cargo a 
l@s hij@s y su nuevo cónyuge. "'5 

Otra forma de organizac1on familiar son las familias encabezadas por una 
pareja homosexual, que en algunos casos conservan l@s hij@s de una relación 
heterosexual anterior. aunque también vemos que las parejas sin hij@s están 
buscando legalizar su unión, así como la adopción de un/a menor. Lo destacable 
es que aún siendo del mismo sexo cada uno toma un rol ya sea el de hombre o 
mujer para cumplir las funciones al interior del hogar. 

Resulta importante entonces, preguntarse si las nuevas formas de organización 
familiar representan signos de salud o de enfermedad. de preservación o de 
cambio .. seguramen'te nos encontraremos con ambas significaciones. Lo que si es 
claro es que la familia tradicional como ideal prácticamente ya no existe, se 
transforma, aunque permanezca la idea de familia nuclear como "deber ser" en 
tanto roles y funciones prescritos en la división social del trabajo. Así en la 
actualidad resulta necesario identificar los nuevos modos de organización 
familiar. 

En cuanto a las transformaciones que han experimentado las familias es 
necesario mencionar que son múltiples los factores que las originan, mismos que 
se relacionan con aspectos sociales, económicos, legales. demográficos y 
culturales, los cuales no son independientes, si no por el contrario están 
interrelacionados, así a continuación se enlistan algunas transformaciones que 
han vivido las familias en los últimos treinta años: 

2
" lbidcm. pág. 16. 
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Q Una primera transformación la or191na el deterioro del poder 
adquisitivo, la inflación, la devaluación y el desempleo que rompen 
con el esquema clásico del hombre (padre) como único proveedor, 
así tenemos que "la Función proveedora ha dejado de ser una tarea 
exc/usivamen1"e masculina para converlirse en una función de 
cualquier persona. En nuestra .sociedad la mayor parte de las 
parejas jóvenes trabqjan los dos, el hombre y la mujer, y ambos 
aportan ingresos paro el sostén de la unidad Familiar. 
Desgraciadamente estos cambios no se llevan a cabo todavía, en la 
mayor parte de los casos por la conciencia Feminista que tengan 
los dos miembros de la pareja, ni por el deseo de superar la 
mística de la masculinidad. Mós bien inT!uye el alto costo de la vida 
y el elevado nivel de con.sumo que obliga a mantener un alto nivel 
de ingresos. .. _,6 De manera que el hombre ya no debe sólo otorgar 
su "amable autorización" para que la mujer y en ocasiones también 
sus hij@s puedan incorporarse a las actividades laborales para 
conseguir ingresos. En concordancia se observa un ligero 
incremento de la participación de los varones en las actividades 
domésticas, de manera que actualmente "ayudan" más que lo que 
hicieron sus padres y abuelos. 

Q "El Fenómeno migratorio ("que se presenta de distintos tipos: hacia 
diversas zonas del país como jornaleros agrícolas. hacia las 
ciudades, sobre todo en el trabqjo de construcción y 
principalmente hacia Estados Unidos} ha sido una estrategia para 
mejorar los ingresos y la calidad de vida, sin embargo aunque el 
padre logre cumplir con la Función de proveedor, el aumento en el 
número de hombres que migran sin sus Familias cuestiona el 
principio de la Función protectora y de relación paterno-ñ1ial, por 
la ausencia real..?7 

26 Fcmándcz de Qucro. J. (2000). J!.2J:nh.rcs sin temor aI carnbi~M..S.ótig _ _11~riA..pJIDU,1.~ 
~- Salamanca: Amarú Ediciones. pág. 70. 

7 Nava. R. ( 1999). Sobre los Elementos que inu .. "T"Vicncn en el ejercicio paterno. S!\lud reproductiva y sexual_. 
!!. pág. 25. 

25 



e:. La estructura familiar ha cambiado notablemente sobre todo en el 
medio urbano, a raíz del impacto de movimientos sociales, de los 
programas de planificación familiar, etc. consecuentemente se 
presenta una disminución del número de hij@s por pareja. Aún así 
existen grandes diferencias entre la fecundidad de la ciudad y del 
campo. (en donde influyen principalmente la escolaridad de la 
mujer y su situación económica). El acceso a métodos de 
anticoncepción ha trafdo también transformaciones en los 
patrones de sexualidad entre hombres y mujeres y una mayor 
independencia de las últimas. 

e:. Con las capacidades que ha desarrollado la mujer en la actualidad 
ya no es difícil observar familias encabezadas sólo por la madre, 
esto puede ser resultado de un divorcio o por que decide asumir 
sola la responsabilidad del cuidado y la manutención del/de la hij@ 
por voluntad o por la ausencia real del padre. 

e:> Dado que cada vez es mayor el número de madres trabajadoras, 
existe un aumento en el número de niñ@s que son cuidados en 
guarderfas u otros centros educativos, dejando así la 
responsabilidad del cuidado de l@s hij@s a otras personas que 
generalmente son mujeres, al mismo tiempo se presenta una 
disminución de tiempo en la convivencia y relación entre el/la niñ@ 
con su padre y su madre. 

Finalmente, los cambios en la estructura y organización que han experimentado 
las familias requieren que sus miembros modifiquen su percepción sobre los 
roles Y funciones que cada uno debe cumplir, para adaptarse a las necesidades 
que se presentan en la actualidad. 
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2.4. El Trabajo Social y la intervención con familias. 

El Trabajo Social en México data de hace aproximadamente setenta años, el 
cuál ha superado la caridad. la filantropía y el asistencialismo de los que formó 
parte para conformarse en una profesión comprometida con su objeto de 
estudio e intervención (el ser humano, los problemas y necesidades que giran 
entorno a él). Tal evolución le ha permitido conformarse en "una disciplina de las 
ciencias sociales y a través de una metoclologfa cientfFica, panicipar muHi e 
interdisciplinariamente con estrategias de intervención en la prevención y 
atención de problemas, buscando en todo momento a nivel individua/, grupal y 
comunitario, que la sociedad conozca sus potencialidades y se las apropie a Fin 
de que sean st{jetos y protagonistas de su propio desarrollo, para que obtengan 
un nuevo estilo de vida. ""8 

Dada la complejidad de la vida familiar y las relaciones que sus integrantes 
mantienen al interior de es1"a, los profesionales en Trabajo Social han buscado 
perfeccionar su intervención a través de alguna especialización como la 
orientación familiar y la terapia familiar, lo cual resulta favorable ya que 
implica la obtención de mayores y mejores conocimientos. 

El contenido básico de la intervención familiar es iden1"ificar la organizac1on 
familiar, los aspectos saludables y los problemas. En este sentido "hay que 
descubrir los nuevos recursos vinculares que poseen sus miembros, explfcitos o 
no, los momentos y circunstancias en que pudieron superar los conflictos, 
descubriendo las interrelaciones entre Fenómenos y variables con la trama 
social. Para ello es necesario vincularlos con los movimientos que se dan en la 
sociedad, recuperando y ordenando las est-rategias de acción para contribuir al 
desarrollo del cuadro teórico de la disciplina y a la consolidación de la Familia 
como sujeto social. ""9 

::tt lnfant~ V. (2003). h¡mnt_es de Trabajo Sochd. M~ico. p&g. 48. 
1

"' Oarg,, L. (2000). La intervención con familia· Una persoectiva desde el Ira~. Buenos Aires· 
Espacio Editorial. pág. 116. 
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Por tanto el/la trabajador(a) social en su intervención con familias debe evitar 
trabajar con los problemas individuales y/o familiares aisladamente ya que 
estos son causa y efecto de los fenómenos que ocurren en el resto de la 
sociedad. 

El proceso que lleve a cabo el profesional en Trabajo Social va ha depender de 
los métodos. las técnicas. los procedimientos y los recursos que pueda utilizar 
de acuerdo a las características de cada familia. Aunque es necesario tener 
presente que no todos los problemas podrán ser solucionados. esto depende de 
la organización familiar, los recursos de que dispone, sus limitaciones y 
contradicciones. pero lo que siempre tiene que recordar es: 

•:· Definir conjuntamente con la familia la necesidad o problema que le 
aquejan. lo que permite delimitar y esclarecer la acción profesional. 

•:• Formular alternativas adecuodas a las características de la situación 
a enfrentar (considerando los recursos de la familia, los resultados 
concretos que se pretenden alcanzar y el tiempo que se tiene). 

•:· Pretender logros palpables que den credibilidad a la intervención. 

La metodología que utiliza se compone por un conjunto de pasos (investigar. 
diagnosticar. elaborar un plan de acción. llevar a cabo un tratamiento. 
seguimiento y evaluación) enfocados a la búsqueda de propuestas innovativas, 
que fortalezcan la autogestión del usuario y su capacidad de manejar sus 
propios recursos. para así tener mayores posibilidades de combiar la situación. 

Desde esta perspectiva el rol del/de la trabajador(a) social "va a ser el de 
asistir para la preW!nción. promoción, y organización ramiliar, en la búsqueda de 
aportar desde una actitud dialógica la resolución de las necesidades del grupo 
ramiliar. por medio de una acción planiricada en lo estratégico, organizada en la 
acción y coordinada en la inter11ención entre los direrentes actores, en sus 
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diferentes niveles de inserción, a partir de un proceso de análisis comprensivo, 
intentando t-rascender lo que aparece como el conflict-o de la vida familiar. ""º 

Para ello el/la trabajador(a) social además de conocer los recursos existentes 
y potenciales con que cuenta la familia para enfrentar el problema o necesidad 
en cuestión, requiere crear un clima de interés y participación entre los 
diferentes actores para favorecer el logro de una acción. Aunque también es 
importante reconocer que para no mantener la si"tuación de e'te.rna dependencia 
de los usuarios. el/la trobajador(a) social requiere de estrategias que lleven a 
los integrantes de las familias a actuar de manera autónoma. consciente y 
libre, para que puedan resolver por si mismas, en base a su propio protagonismo 
sus problemas y dificultades. 

Por último es importante considerar que la intervención con familias no se 
puede quedar en interpretar los diversos problemas surgidos de ellas, ya que 
Trabajo Social como profesión cuenta con los elementos para incidir de manera 
directa en la transformación de la cotidianidad, a través de programas 
preventivos y la realización de investigaciones que permitan encontrar nuevas 
estrategias para renovar la intervención profesional. 

2.5. Comentarios finales. 

La familia es y seguirá siendo para la mayoría de los seres humanos el primer 
espacio en el que se inicia el desarrollo cognitivo. afectivo y social, en ella se 
establecen las primeras relaciones sociales y se comienzan a desarrollar una 
imagen de si mism@s y del mundo que les rodea. 

Sin duda las personas son producto de lo que viven, sienten y aprenden dentro 
de su familia, de la aceptación por parte del padre y la madre, del trato que 
reciben y de las oportunidades que tienen para expresarse. Por tanto es muy 
probable que cuando formen su propia familia o sean padres se parezcan a los 

J.o De Jong. E. (2001 ). Trabajo Social. familia e intervención. en De Jong. E. & Basso. R. & Paira.. M. (comp) 
Yíl!rrl~ll~-QJ!ill~_ni2a....[.;!lcxiones interdisciplinarios: un a~_b_ílj~L 
Bm .. "TlOS Aires: Espacio Editorial. p3g. 44 
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propios, sin embargo pueden modificar aquello que no les gustó o con lo que no 
están de acuerdo. 

Cabe señalar que las funciones y estructura de las familias han variado a lo 
largo de la historia, resultado de un proceso dinámico y complejo, el cual 
también ha contribuido a la presencia de circunstancias que alteran el 
bienestar de sus integrantes como la llamada doble y triple jornada de trabajo 
en las mujeres, la inestabilidad en la pareja, el descuido de l@s hij@s y hasta 
la separación o divorcio, en donde el/la trabajador(a) social tiene la 
oportunidad de intervenir, identificando y atendiendo las nuevas necesidades y 
problemáticas que surgen en las familias, para que estas mejoren su calidad de 
vida. 
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Capítulo 3. 

LA PATERNI:DAD. 

Ser padre forma parte de los valores, las ideas y los comportamientos que los 
varones aprenden como el ideal de hombre, en es"te sen"tido cada hombre puede 
v1v1r un proceso distinto en su actuar como padre, a partir de las 
representaciones de paternidad compartidas con los grupos socioculturales, 
tales como: la familia, la escuela y la religión. De tal manera consideramos que 
los varones "no nacen siendo padres•. se hacen padres y lo "que quieren ser 
como padres" está relacionado en gran medida con "lo qué quieren ser como 
hombres", así la definición de la paternidad no está restringida a una sola y 
única interpretación de la realidad, ya que cada hombre aprende y ejerce una 
manera diferente de actuar como padre. 

3.1. Definiendo a la paternidad. 

Se iniciará el presente apartado definiendo lo que es un padre y al respec"to se 
puede decir que en "términos estric"tamente biológicos: es el hombre que 
contribuye con la mitad del material gené"tico de un/a niñ@, aunque muchos 
hombres a lo largo de la historia han restringido su papel como padres a esta 
función reproductiva, sin embargo no es suficien"te este hecho para definir lo 
que es un padre y más aún lo que significa la paternidad. 

Una primer definición es la que expone Marcos Marrey quien define a la 
paternidad como "aquello que el padre debe ser o hacer, un con.iunto de 
funcionL!S poro con l@s hij@s. "'1 El padre por "tanto tiene a su cargo una serie 
de funciones a realizar (como proveedor, protector, cuidador, educador, etc.), 
para que la sociedad lo reconozca como "tal. 

Encontramos "también que la paternidad según Liqueur (citado en Jiménez) "es 
una condición cultural que conlleva caryas sociales1 que tienden o ubicar en un 
mismo plano lo figuro masculina con lo de autoridad familiar y no se reduce al 

·'
1 ~1arrcy. M. ( J 999). La conceptualización de la Paternidad. S..al1..11;i~R.LQd!.l_CJ.iYA....)'.JiC.~!J_aL_-ª. pitg. 19. 
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orden biológico de la Fecundación, sino que se construye en Función de la 
crianza y el cuidado de l@s hiJ@s. "'2 Luego en1"onces. el significado social de la 
pa1"ernidad es 1"an poderoso que en un hogar caren1"e de figura pa1"erna. el 
padre puede llegar a ser evocado de 1"al manera que su propia ausencia lo hace 
presen1"e. 

Por o1"ra parte. Olavaria considera que "Al hombre le corresponde construir 
una Familia. estructurar/a a partir de las relaciones claras de autoridad y 
afecto con la muJer y /@s hiJ@s, enrocando la producción y con dominio en el 
espacio público que le permitan proveer, proteger y cuidarlos. En tanto como 
padre, el varón se vuelve "responsable": ele asumir a su Familia, hacerse cargo 
de ella. Debe "sacar adelante• a su Familia requiere de el/o y eso se espera de 
él. .33 

En es1"e sen1"ido la pa1"ernidad. es un paso fundamen1"al en el camino del adul1"o y 
según la masculinidad hegemónica le da nuevos sen1"idos a sus manda1"os ya que 
consagra la relación de un varón con su mujer e hij@s; lo que al mismo 1"iempo 
cuen1"a con un respaldo legal. 

3.2. Fac1"ores que influyen en el ejercicio de la pa1"ernidad. 

Se considera como padre. al hombre que se vincula afec1"ivamen1"e con sus 
hij@s. de manera permanen1"e y co1"idiana. ejerciendo su poder genérico y 
generacional. Vis1"o así. es1"e pl.M:de relacionarse diferen1"e con cada hijo o hija. 
según sus preferencias. En 1"érminas generales cada hombre en par1"icular 
cumplirá con sus funciones pa1"ernas dependiendo de una serie de fac1"ores 
como los siguie.n'tes: 

1) Las carac1"erís1"icas de su personalidad psicológica. madurez emocional. 
edad. clase social. per1"enencia é1"nica. nivel de ins1"rucción. nivel de 
ingresos. 1"ipo de ocupación. pues1"o que desempeña. afiliación religiosa y 
polhica, e1"c. 

·'
2 JimCncz.. M. (2001 ). ~~.rQSl._yg;j~;'.n:u!~_J_q~...YfU'"....2.fl~~iw.~-_.f~L~~u-1__d~a..mi.i1M-QtY®:1 
d.~- Tesis para obtener el grado de Doctorado en Sociologia. México. Universidad Nacional Autónoma 
de México. pBg. 97. 
l.\ Olavaria.. J. (2001 ). ; Hombms a 1~. Santiago de Chile: FLACSO. pilg. 90 
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2) La forma en que ejerce su masculinidad. es decir. la manero en que se 
relaciona con los otros hombres y con las mujeres~ de manera que 
resume la definición de la identidad genérica masculina. 

3) La forma en que se ha convertido en padre y reconoce a sus hij@s y que 
se vincula estric"tamente con el ejercicio específico de su sexualidad 
reproduc"tiva. si sus hij@s han sido deseados. planeados. "accidentales" o 
resultado de obligaciones sociales o conyugales. Depende también del 
número real y del ideal de hij@s. según su sexo y es"tado de salud. así 
como el momen"to en que han llegado. 

4) La forma en que se realiza y mantiene la relación conyugal. que depende 
de la delimitación y grado de flexibilidad del conjunto de las 
carac1"erís1"icas genéricas principalmen"te de las derivadas de la división 
del "trabajo domés"tico y ex"tradomés"tico. También depende de la relación 
de poder al in"terior de la familia e incluye el proceso de "toma de 
decisiones co"tidianas y a largo plazo. La forma en que se materializa el 
compromiso afectivo emocional amoroso y erótico (casados o en unión 
libre. padres solteros o divorciados. e"tc.). 

5) Influye el conjun"to de apoyos u obs"táculos de las redes familiares y 
sociales. 1"an1"o para cada uno de los cónyuges como para la pareja. en 
donde "también aparece la "tendencia para reproducir los esquemas 
aprendidos en las familias de origen o bien. la posibilidad de buscar 
modelos diferen"tes. debido a la reflexión sobre sus experiencias (por 
ejemplo. al negarse a repetir el abandono o abuso de su propio padre). 

6) La ac"ti"tud de la esposa hacia el padre. es decir. el grado de compromiso 
del padre con sus hij@s y su nivel de satisfacción como progeni"tor. 
están sumamente relacionados con el juicio de su esposa sobre que "tan 
compe"tente es él cuidando a l@s niñ@s. Así mientras más apoyados se 
sientan los hombres por sus esposas en el rol de padres. más "tenderán a 
permanecer comprome"tidos en el cuidado de sus hij@s. 
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Al respecto Engle y Leonard mencionan que •et compromiso del padre con sus 
hij@s esf'ó muchas veces 1nrtuido por el f'ipo de relación que f'iene con la madre 
... el anf'agonismo enf're los compañeros parenf'ales perJudica o rompe la 
relación padre-hij@ (aunque al parecer f'iene un eFecf'o menor sobre la relación 
enf're madre-hij@) ... parece ser una f'endencia global el que los vínculos enf're 
padre e hij@ se debilif'en o rompan cuando los padres se separan o divorcian. •34 

Es importante mencionar que aunque existen más factores que intervienen en 
el ejercicio paterno, los anteriores juegan un papel determinante para 
mantener una buena o mala relación entre padres e hij@s. 

3.3. Tipos de paternidades. 

Como ya se mencionó no es posible hablar de un solo tipo de paternidad ya que 
esta varía de uno a otro hombre, por ello la conveniencia de hablar de 
paternidades ya que existe una amplia gama de formas de ejercerla además 
puede tener distintos significados a lo largo del ciclo de vida de un hombre, así 
como la etapa de la vida en que se encuentren sus hij@s; por ello se retoman 
las clasificaciones de diversos autores, teniendo en cuenta que dichas 
tipologías se han planteado desde diversas disciplinas sociales y con diferentes 
enfoques, lo cual contribuye a enriquecer el presente trabajo. 

Una vez dicho lo anterior se mencionan las diferentes tipologías de padres, así 
la primera es de rrene Meler quien a través de su artículo •Los padres•. realiza 
la siguiente clasificación: 

e<> ·EL PADRE TERRIBLE: 
Es una imagen que Figura en los mif'os de muchos pueblos, que 
oscila enf're el carácf"er arbif'rario y desf'rucf'ivo y una auf'oridad 
imponenf'e que en ocasiones es diFíci/ de delimif'ar con respecf'o de 
su aspecto meramente aniqui/ante y devanador. Las 
maniFesf'aciones cof'idianas del padre f'errible, sin duda, es el 
casf'igo, la f'orf'ura de l@s mñ@s y el abuso sexual. Si en la 

::w Englc. P. & Lconan:l. A.& Urucc, J. ( 1998). Id\ famili~~p!,,_-c;tly__~[~m_q__Q~ 
~~. Ncw YoTk: Thc population Council. pág. 57. 

34 



antigüedad el padre tenía el poder de matar a sus hij@s, o más 
simplemente de exponerlos sin necesidad de dar explicaciones, 
este poder ilimitado se transformó y en la actualidad vemos que 
l@s niñ@s han posado a ser objeto de derechos. 

Q EL PADRE LEGISLADOR: 
Este tipo de padre se asoma tras la imagen de justicia y poder, 
debido al reclamo que consiste en esperar que sea el padre quien 
establezca límites para la conducta de l@s hij@s ... a lo que se 
agrega la tradición masculina de ejercicio del poder y la mayor 
Fuerza Física del promedio de los hombres respecto de ml.{jeres y 
mñ@s o adolescentes. 

Q EL PADRE CUIDADOR: 
Este es un estilo de padre que genera la imagen del padre 
presente, carnal, cotidiano, que transmite ternura, cuidados y 
enseñanzas a sus hij@s. Visto así se exige la presencia de este 
padre, dado que la participación paterna en la crianza resulta hoy 
en día más necesaria que antes, ya que los cuidados maternos no 
están disponibles de Forma irrestricta, y la investidura que las 
madres realizan sobre sus hij@s es más acotada que en otras 
épocas. .as 

Otra tipología es la que presenta Benno de Keijzer y divide las paternidades de 
la siguiente forma: 

a} "Un tipo de podre es el podre o patriarca tradicional. que se concibe 
como: el que gana el pan, el proveedor de la Familia, no entra a terrenos 
Femeninos como el cuidado de l@s niñ@s, cree que mostrarle cariño a 
sus hij@s puede restarle autoridad u hombría, no piensa que sea 
importante involucrarse en el desarrollo de su bebé y, si se acerca lo 
hará porque es varón y sólo hasta que haya crecido y pueda comunicarse 
verbalmente con él 

15 IJurin. 1\.1. & l\tclcr. l. (2000). YM.~c.m:m.y~_dqd_m~o. Buenos Aires. Pa.idos. pág. 186 
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b} Existe también el padre ausente o fugitivo, e! cual se puede dividir en al 
menos tres subtipos: 

Q Tenemos dentro de este tipo al padre soltero adolescente que 
nunca formó pareJa huyendo ante un embarazo inesperado y no 
deseado. 

Q Al rubro de padres relativamente ausentes hay que agregar la 
enorme migración, mayoritariamente masculina y a distancias que 
permite un muy escaso contacto con el núcleo familiar. El padre 
migrante suele ser semipresencial· tiene acceso, por temporadas 
cortas, a intervenir en la crianza de l@s hij@s inculcando en el/@s 
enseñanzas y lecciones, esperando que sus enseñanzas sigan 
vigentes durante su ausencia. 

Q Un padre potencial o tendencia/mente ausente es el divorciado, y 
se convierte en padre vespertino o de fin de semana. 

c) Otro tipo de paternidad que se eJerce es la Paternidad Social que 
muchos hombres, de hecho, asumen con una buena proporción de niñ@s 
con relación al padre biológico o relativamente ausente_ Aquí aparecen 
los abuelos, tíos, hermanos mayores, el esposo o compañerY> de lo madre 
y otros adultos no consanguíneos que, en muchas ocasiones, cumplen con 
el rol paterno. Otra variante interesante de lo paternidocl social elegida 
en nuestra sociedad estó dada por la adopción. "'6 

Partiendo de esta tipología es importante reconocer que los varones combinan 
rasgos de distintos tipos o que cambian a lo largo de su vida o en sus actitudes 
con sus distintos hij@s. El problema es que a la mayoría de los hombres no se 
les ha dado las herramientas necesarias para realizar esta tarea y crecen 
sintiéndose incapaces para desarrollar actividades como: el cuidado de l@s 

'" De Kcijzt.."T, B ( 1998 ). Paternidad y transición de gCnero. en B. Schmuklcr (coo.-d. ). J:runjJi~~siQil~ 
d!:.....S~m...llPNf2.rmª~IL~~~rica Latina y el Caribe México: EDA1'wfEX. pág. 
307. 
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hij@s, aunque esto no es una incapacidad genética sino cultural que está 
estrechamente ligada a lo que aprendieron en su desarrollo y formación como 
varones; por otra parte. vale. la pena mencionar que. los hombres cue.n"tan con las 
capacidades para desarrollar afectos y sentimientos, además de. habilidades 
para el cuidado de. sus hij@s y así compartir "tareas con la mujer sin menoscabo 
alguno de su masculinidad. 

Finalmente existen varios tipos de paternidades y formas de. ejercerlas, 
aunque lo destacable es que. cada una va a producir un tipo diferente de hij@. 
Asimismo no existe un modo ideal prescrito de comportamiento en el padre, 
cada si"tuación que enfrente con sus hij@s requerirá de un tipo diferente de 
comportamiento de. su parte, hay momentos en que se requiere ser suave, en 
otros estricto y no actuar siempre de la misma forma. 

3.4. rnfluencio de la ausencia del padre en el desarrollo del/de la niñ@. 

Durante siglos el rol del hombre en relación con sus hij@s ha estado muy 
limitado por las actividades consideradas propias y únicas de los varones. 
aunque poco a poco se. ha ido modificando por muy diversas razones; ahora se 
observa un acercamiento del padre hacia sus hij@s. lo cual permite a los 
hombres descubrir esta parte de corporalidad y de expresión de sentimientos 
que consideraban de exclusividad femenina y que a menudo era reprimida, pero 
este cambio no es pleno. ni sucede en el mismo grado en todos los 
hombres/padres, lo cual llama la atención, dada la influencia fundamental en la 
evolución emocional y por supuesto la educación del/de la niñ@; en el caso de 
México, la carencia real o funcional del padre data ya de varios siglos y es 
todavía frecuente hasta el día de. hoy, por lo que. valdría la pe.na conocer ¿Cómo 
se. presenta y que. e.fe.etas tiene e.n el desarrollo del niñ@'?. 

Al respecto .Tesús Alveano menciona que "algunas manirestaciones 
conductua/es pueden revelar en un/a ac:lu/t@, las consecuencias emociona/es 
que acarrea el abandono vivido en su inrancia. "'7 Por ejemplo una baja 
autoestima, depresión y odio hacia su padre.. aunque no siempre la intención del 

17 Alvcano. J. (1998). &_Lms~~. México: Plaza y Valdés Editores. pág. 27. 
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padre es abandonar (por que muere) casi siempre representa para el/la hij@ 
una sensación de perdida y rechazo. 

Aunado a esto Mimoun y Chausin mencionan que "la ausencia del padre puede 
evaluarse en Función del comportamiento de la madre. de la imagen del padre 
que ella transmita, de la manera en que viva la ausencia, etc. -'8 Y así se observa 
ya que no es suficiente que el padre esté o haya estado presente físicamente 
para que el/la hij@ pueda reconocerlo en su justo valor, así sea cual sea el tipo 
o número de sustitutos que el/la niñ@ llegue a tener. estos no pueden apreciar 
al padre objetivamente en su justo valor si no se han separado 
(psicológicamente) de la madre. debido a que esta vuelve a intervenir en ese 
momento a través de su actitud frente a la masculinidad. la relación que guarde 
con su marido y al lugar que ella otorga al padre en su mente. Pero e.I padre 
tiene por su parte varias formas de estar ausente: totalmente cuando la madre 
esté sola, parcialmente cuando el padre no propicia un acercamiento entre él y 
sus hij@s o por ausencia temporal. Lo cual en el caso particular de un niño. al 
no encontrar una imagen gratificante de él mismo. puede desencadenar un 
repliegue sobre si mismo. con una timidez excesiva. una falta de confianza o 
incluso reavivar en él el fantasma de la agresión contra la madre (y 
posteriormente contra la mujer). 

Evaluando las consecuencias de la ausencia del padre. esta no facilita el 
desarrollo del/de la niñ@ y del/de la adolescente dado que se puede presentar 
mayor agresividad. adicciones. embarazos en adolescentes. problemas 
escolares y de identidad en lo concerniente al género. etc. 

Aunque los efectos de la ausencia del padre se presentan desde antes del 
nacimiento del/de la niñ@. "El/la niñ@ que no tiene a su padre en el curso del 
embarazo bien sea por abandono rechazante auténtico, o por alguna causa no 
voluntaria del padre {muerte, ordenes ineludibles de trabajo, etc.). vii...e (junto 
con su madre) en una situación inestable e insegura. La incertidumbre de la 
madre no puede deJar de transmitirse al/a la hij@ por vía sanguínea. Así por 

n: Mimoun. S. & Chausin. E. (2000). SQIQ_p_IYJl hombres· SP,~.KO-Y-PJttc:rnLd!ld- Madrid: Alianza Editorial. 
pág. SI. 
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ejemplo el/la niñ@ puede nacer bajo el estrés prenatal: predispuesto a la 
inseguridad, con 'f"ensión, nerviosismo e irritación fácil. .a9 

Por otra parte tomando en cuenta que la autoestima se va construyendo poco a 
poco en la infancia y es el resultado del cuidado, las atenciones, el cariño y las 
demostraciones de afecto que la madre y el padre dan al/a la niñ@. la falta del 
cariño es tan peligrosa y dañina para la formación del/ de la hij@. como la 
inconsistencia. es decir. si un/una niñ@ recibe de manera regular el mensaje: 
me interesas por medio de alimentos, calor, arrullo. aseo, tranquilidad, 
ambiente acogedor, estímulos suaves, protección y diálogo. irá construyendo un 
mundo interno seguro, estable. bondadoso y por ende. con valor. En cambio, si 
recibe a tiempo el alimento, luego es desatendido. golpeado y vuelto a atender, 
de manera impredecible, irá formándose una idea desorganizada del mundo, 
con caos e incertidumbre; lo que menos puede obtener es la seguridad de que 
es querido y que es merecedor de afecto y ternura. 

Al no recibir muestras de corono un/una niñ@ no aprende ese lenguaje de 
intercambio con otros; empiezan ha ser hurañ@s ¿cómo podrían entonces 
actuar cariños@s si nunca recibieron cariño?. En el caso del niño que no recibió 
atención y afecto de su padre no podría ser a su vez un padre cercano y tierno: 
nunca lo experimentó, es decir, no aprendió y aprehendió la afectividad en su 
familia. 

Retomando la ausencia del padre, este posee virtuosamente el arte de. alcanzar 
un máximo de eficacia en la educación de l@s hij@s con un mínimo de 
presencia. ya que en algunos casos la esposa lo sigue tomando en cuenta para 
las decisiones y los castigos que reciben sus hij@s. Ahora bien, 
tradicionalmente este papel está bien visto (el dedicar más tiempo al trabajo 
remunerado) por que "Proporciona al padre una posición privilegiada de poder 
omnímodo, pero le aísla y al mismo tiempo le convierte en el "f'antasma• de la 
familia.: aunque no raras veces se tra'l'a áe una persona dominanf'e ni 'l'iene 
mejor Formación o un estatus social más elevado que su esposa, consigue así. 

:\Y Alveano • J. ( 1998). ~~~. México: Plaza y ValdCs Editores pág. 36. 
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como coeducador invisible un influjo y poder no despreciable ... Presen~e de 
modo invisible, configura la vida de sus hij@s. • 40 

Así la "buena imagen" y la "mala imagen" se fundirán en una imagen única, 
cargada de pres"tigio y de "temor, de admiración y de envidia, de adhesión y 
rechazo. Y es precisamen"te es-ta carga la que dará a la imagen del padre un 
valar casi religioso o mítico. 

Por o"tra parte, el padre es de-terminante en la creac1on y formación de un/a 
hij@, de su presencia o de su ausencia dependerá el grado de salud o 
enfermedad de est@; pero "también la ac"ti"tud de protección o abandono que 
"tenga frente a la fu-tura madre contribuirá a la respues"ta que la madre "tenga 
fren"te a la responsabilidad que implica una nueva vida y una nueva si"tuación. 

Una mujer sa"tisfecha y apoyada por su compañero "tendrá más posibilidades de 
desempeñar mejor su función sin "tener que enfren"tar sola la si"tuación. Por o"tra 
parte una madre que asume sola la responsabilidad del cuidado de l@s hij@s 
llevará consigo el resen"timiento no sólo hacia él que no cumple con la parte que 
le corresponde de "tal quehacer, sino que hará víc"timas a l@s niñ@s de es-te 
resen"timiento haciendo recaer sobre éstos la culpa de sus penalidades y de la 
ausencia de su compañero. 

Así. la ausencia del padre "también lleva consigo el abandono de la madre hacia 
l@s hij@s no porque ella lo desea, sino porque "tiene que "trabajar para cubrir 
las necesidades económicas de la familia quedando l@s hij@s bajo su 
responsabilidad o en manos de madres sus"ti"tu"tas. Con es"to no pre-tendemos en 
ningún momen"to decir que el único lugar de la mujer sea su casa y es"tar al 
cuidado de l@s hij@s, sino que en el caso de la ausencia del padre, el "trabajo 
se incrementa para ella y si en un principio el hecho de decidir -trabajar sea 
como respues"ta a un proyec"to de vida, en es"te caso lo hará por que sólo ella 
"tendrá la obligación de proporcionar lo económico a l@s hij@s. 

4° Cadalbcn-Schmid. (2000). ¡13.J_~p_á_nlll...9_cj~Q.[q14~_.n1ujerc!!__1,;{t_y_g¡_n_d_1,;_ni~. 
Bilbao: Ediciones Mensajero. p8.g. 109 
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Finalmente la presencia de ambos progenitores es esencial pora el desarrollo 
integral y la maduración emocional de l@s hij@s, aunque la presencia no es el 
todo. pues la relación ent:-e los padres y las actitudes de estos hacia sus hij@s 
son fundamentales para el futuro de ell@s. 

3.5. El padre como referente en la construcción de la paternidad. 

Los autores Kindlon y Thompson hacen una reflexión para conocer que tanto 
llega a repercutir la figuro poterna en los varones y mencionan que "Cuando un 
hombre adulf'o lloro casi siempre es por su padre. ese padre puede ser odiado o 
reverenciado, estar vivo o estor muerto. La historia puede ser acerca de la 
ausencia del padre o de su traumática presencia, de sus limitaciones 
espirituales y afectivas."" Se presento entonces un distanciamiento emocional 
que separo a la mayoría de los hijos varones de su podre. lo que es perjudicial 
para los niños. debido al papel central que juega lo figuro paterna en el 
desarrollo del concepto que l@s niñ@s tienen de si mismos y su identidad 
masculina, la cual se construye sobre la base de la distancia que existe entre el 
padre real que a cada cual le corresponde y ese lugar preponderante que se le 
asigna simbólicamente. "Entre el ideal y lo real se extiende un espacio de 
Frustración y reclamo: no tuve el padre que quise. no cumplió con sus 
responsabilidades; en fin. no Fue el padre que yo esperaba o necesitaba. 
Algunos hombres le reclaman a otros hombres no haber cumplido con su tarea.: 
los hijos impugnan a sus padres por sus defectos y errores. • 42 

Ahora bien. relacionando la paternidad con la identidad masculina. se puede 
afirmar que la inicia y la termina, de niño ante su propio padre y de adulto ante 
el propio hijo. Así el padre para su hijo es como un espejo. señalando así el 
círculo espectacular que le permite o un hombre verse en torno o un hijo 
identificarse con su padre y aprender a ser hombre. tal cual está prescrito en 
la cultura y sociedad mexicana. 

41 Kindlon. D.&:. Thompso~ M. (2000). ~~gui~a~m~~__!a_xWa.$QlQ_cion_!t.l~s:L'!iID.ID
México: Editorial Atlü.ntida. pág. 137. Traducción de Placking de Salcedo. D 
4

J Olavaria_ J. & Parrini. R. (2000). ~linidad!cs· Identidad sexual y fa~. Santiago de Chile: 
FLACSO. pág. 94 

41 



Para muchos varones existe un distanciamiento emocional entre ellos y sus 
padres lo cual se presen1"a a lo largo de toda la vida como fuente de tristeza, 
ira, amargura o vergüenza. Así la distancia emocional "es lo que impide que 
muchos hombres sean mejores podres: pero esto no disminuye el deseo de 
conexión que siente un hijo. Por más imposible que seo un padre, en lo más 
profundo de su ser, el niño desea amar a ese podre y necesita saber que su 
padre lo ama. "' 43 

Al respecto Alatorre y Luna'"' a través de un estudio realizado a "treinta y un 
personas del Dis1"rito Federal, encontraron que la forma en que los sujetos 
asumen la pa1"ernidad refiere a su experiencia como hijo, por ello, intentan 
relacionarse como padres mejorando los aspectos posi1"ivos que dejo la relación 
que es1"ablecieron con sus propios padres. En aquellos casos en que el padre 
fue evaluado nega1"ivamente (autori1"ario, violento, sin vínculo emocional con l@s 
hij@s e irresponsable), se produjo en estos hombres un rechazo hacia esas 
características y un deseo de no repetir con sus hij@s lo que habían vivido en 
su infancia, de manera inversa, una valoración posi1"iva del padre fomen1"o en 
estos hombres practicar con l@s hij@s lo que el padre dio en la infancia. Esto 
indica· que la relación experimentada con el padre consti1"uye un referente 
obligatorio en la construcción de la propia pa1"ernidad (aunque es susceptible de 
ser modificada); esta relación incluye los casos en los que el padre estuvo 
ausente. pues la ausencia misma es ya un evento que caracf'eriza un cier'to tipo 
de relación . 

.a:i Kindlon. o. & Thompson. M. (2000). EdY._~iP~...IQRgrua..Yi.~~~llmaLd!:L~jm. 
México: Editorial Atlántida. pag. 138. Traducción de Placking de Salcedo. D . 
. u Alatorrc. J. & Luna. R. (1998). Significados y pni.cticas de la paternidad rn la Ciudad de México. 
en Fullcr. M (Editora) . .em.cmkl~t..Arru:ri~tina. Lima: Pontificia Universidad Católica de Pcria. 
pág. 252. 
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3.6. La impor1"ancia del padre en el desarrollo de un/a hij@. 

Como his1"óricamen1"e la mujer es la que se ha responsabilizado del cuid'ldo y 
educación de l@s hij@s, para la sociedad es1"a se ha conver1"ido en la que 
"debe" cuidar y educar a l@s hij@s; así aunque el padre asume un papel ac1"ivo 
como educador el mi1"o popular promueve la creencia de que él no puede o no 
sabe como cuidar y comprender a sus hij@s. por lo que resul1"a impor1"an1"e 
conocer de que forma la imagen del padre puede influir en el desarrollo de 
ell@s. 

Una de las principales enseñanzas es1"á en el concep1"o de si mism@s de l@s 
hij@s (el cual se define como el proceso de iden1"idad genérica, con el cual los 
seres humanos aprenden los 1"ipos de compor1"amien1"os apropiados para cada 
sexo}, así las formas 1"ípicas de compor1"amien1"o del padre pueden perpe1"uar en 
sus hij@s una filosofía de discriminación sexis1"a, es1"o es, como se ha vis1"o 
duran1"e la inves1"igación dado que al hombre se le asignan acciones de des1"reza, 
fuerza e in1"eligencia y a la mujer acciones de sumisión y pasividad, el padre 
respondiendo a la educación 1"radicional y a 1"ravés de su conduc1"a fomen1"ará 
que sus hij@s se adhieran al compor1"amien1"o es1"ereo1"ipado, aunque exis1"e la 
al1"erna1"iva de que al comprender el padre es1"a si1"uación, al1"ere su es1"ilo de 
educación para con sus hij@s. lo cual va a generar un cambio en el 
compor1"amien1"o de es1"os. 

Lo an1"erior deja ver al padre como una figura capaz de moldear, dar forma o 
cambiar el concep1"o que 1"ienen l@s niñ@s de si mism@s: en el caso de una niña 
la aprobación que le dé a es1"a y la disposición que 1"enga para mos1"rarle amor y 
respe1"o son de1"erminan1"es para la imagen que su hija va a formarse respec1"o a 
si misma, par1"icularmen1"e en relación al concep1"o de feminidad, a su 
sen1"imien1"o de valor como persona y a su inclinación por los logros académicos 
y profesionales. De ahí que del 1"ipo de relación que 1"enga con él, conformará en 
ella una idea de lo que es un hombre y si es1"as relaciones fueron adecuadas, la 
niña podrá en el fu1"uro es1"ablecer, por ex1"ensión, ese mismo 1"ipo de relación 
con o1"ros hombres. por ejemplo su fu1"uro marido. Por lo 1"an1"o es impor1"an1"e 
que él padre respe1"e y quiera igual a sus hijas que a sus hijos varones. 
concediéndole las mismas oportunidades para que crezcan seguras y 
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satisfechas de ser niñas y posteriormente mujeres no re.sentidas y 
subes'f"imadas por no ser varón. 

En el caso de un n1no. este no se hace hombre por el hecho de nacer varón 
(según los e.s1"ereotipos que impone la cultura). para llegar a una verdadera 
hombría es necesario además la presencia de la figura del padre. al cual. 
llegado el momen"to. el niño imitará. deseando ser como él hasta que logra a 
través de es"te proceso identificarse con él, lo que significa haberse 
identificado con la masculinidad. Por lo tan-to la relación del padre con el niño 
varón resulta ser uno de los elementos que moldea su personalidad e interviene 
en su integración. Claro que el niño al no tener una figura pa'terna adecuada o 
que el padre esté ausente imitará a un tío. hermano mayor o abuelo. logrando 
con esto una identificación con cualquiera de estas figuras sustitutas. 

Finalmente el/la niñ@ va ha asimilar las acti"tudes de su padre para fabricar su 
propia manera de ser. con lo que resulta fácil comprender porque el padre debe 
ser una persona accesible. lo cual no significa prescindir de su autoridad como 
tal. ya que como se sabe la educación de l@s hij@s incluye límites y reglas. las 
cuales darán mejores resultados cuando sean consecuencia de un acuerdo entre 
la pareja (madre y padre). y no ser la imposición de un integrante de e.s"ta. 

3.7. Comentarios finales. 

En nuestra sociedad por mucho tiempo se ha tenido la idea que l@s hij@s son 
asunto de las madres por lo que los padres se pueden desatender de ell@s; 
desde luego que en los primeros meses de vida. la figura realmen"te 
fundamental para el/la niñ@ es la madre (es a ella a quien mcís necesi"ta en ese 
momen"to debido a que es la mujer la que amamanta a los y las bebés). no 
obstan-te es bueno "tan"to para el padre como para el/la hij@ que es"te participe 
de alguna manera en el cuidado directo del/de la niñ@ para empezar a crear un 
vínculo afectivo. ya que como vimos durante este capí"tulo el papel del padre es 
fundamental para el desarrollo de l@s hij@s. su presencia y par"ticipación 
influye en la formación de la autoestima y seguridad de ell@s. de ahí la 
importancia de modificar la idea del llamado instinto maternal atribuido a las 
mujeres. creyendo con esto que sólo las mujeres pueden cuidar y atender a l@s 
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hij@s y llevar a cabo diversas acciones con el fin de descubrir de manera 
paralela el ins"tin"to pa"ternal en los hombres. 

Ahora si "tomamos en cuen"ta que el padre es par"te fundamen"tal de una familia. 
vemos que la mejora de su ejercicio pa"terno con-tribuirá a eliminar 
considerablemen"te si"tuaciones que "tienden a afec"tar de manera nega"tiva la 
vida familiar y social. lo cual requiere 1"an1"o educar a las nuevas generaciones 
para evi"tar repe"tir los roles es1"ereo1"ipados. como a los ac"tuales padres 
coadyuvando a estos en la conformación de nuevas y adecuadas formas de 
ejercer la paternidad para alcanzar un mejor es-tilo de vida. 

Por úl"timo queremos mencionar que abordar el "tema de paternidad nos permi"tió 
ver que la perspec"tiva de género y el feminismo. han fomen"tado el 
cues"tionamiento de las pa"ternidades "tradicionales (las au1"ori1"arias. 
in1"ransigen1"es. dis"tan"tes y ausen"tes) y las repercusiones de es"tas en el 
desarrollo psicológico y social de l@s hij@s. aunque por ser un "tema poco 
·abordado. la li1"era1"ura al respecto no es suficien"te. por lo que se requiere que 
los profesionales en el área social incluid@ el/la 1"rabajador(a) social retomen 
este impor1"an1"e vínculo familiar para su es"tudio e intervención. 
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Capítulo 4. 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA MEjORAR 
EL EjERCJ:CJ:O PATERNO. 

4.1. Fundamentación. 

En la sociedad mexicana se ha observado que los varones en el ejercicio de su 
pa"ternidad lo hacen influenciados por los ideales que la cul"tura avala los cuales 
ubican al padre como la au"toridad al interior de la familia. el que decide y 
es"tablece las reglas. a demás de llevar a cabo la función de único proveedor de 
lo ma"terial; en el caso de la madre. esta debe cumplir con las "tareas de 
cuidado. crianza y educación de sus hij@s. separando así los ámbi"tos en que el 
padre y la madre desempeñan sus funciones. 

Cabe señalar que aunque los anteriores aspee-tos se han clasificado como 
normales. algunos hombres han roto e.se esquema e incluido en su ejercicio 
paterno cueStiones consideradas propias de las madres aunque na lo hacen 
cons"tan"temente. por lo que se sigue presen"tando un dis"tanciamiento en"tre ellos 
y sus hij@s. lo cual 'trae consigo consecuencias emocionales en es"tos úl-timos 
como una baja autoes"tima. depresión y hasta resen1"imien1"o hacia el padre. 
afee-tondo así el desarrollo de l@s hij@s y en el caso específico de los varones 
se presen"ta una posibilidad de repe"tir esos pa"trones de conduc"ta con sus 
propios hij@s. 

Es impor"tante reconocer que ser padre no es fácil. sobre "todo porque no hay 
un aprendizaje previo poro desempeñar esta "tarea de ahí que. la mayoría de los 
varones repiten lo que hicieron sus padres o la persona que se encargó de su 
crianza y educación; ahora bien. ya que -tener un/a hij@ trae consigo una serie 
de implicaciones tanto en lo social como en lo e.mocionat se requiere que los 
padres adquieran elementos para ejercer la pa"ternidad an"tes de ser padres y 
en el momento que ya lo son. lo cual les permi"tirá descubrir nuevas formas de 
responsabilizarse de sus hij@s sin impor"tar si son ac"tividades consideradas de 
mujer. asimismo aprenderán a demostrar afee-tos y sentimientos que han 
estado reprimidos por la cultura. 
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Aunado a lo anterior y con el fin de dar respuesta a esta situación. 
presen'tamos a continuación líneas de acción enfocadas a desarrollar en los 
varones aquellas habilidades que tienen que ver con la expresión de 
sentimientos. la convivencia y el cuidado a sus hij@s. dichas líneas de acción 
son una propuesta para aquellas instituciones gubernamentales y sociales como: 
INEA. DIF. MEXFAM. CORIAC. entre otras. que dentro de sus funciones esté 
el atender los problemas y necesidades de la familia. 
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4.2. La decisión de ser padre. 

La decisión de "tener un/a hij@ o no "tenerl@. así como cuando y con quien 
concebirlo. juega un papel muy importan-te ya que marca el "tipo de relación que 
se va a mantener con el nuevo ser. por lo tanto merece toda nuestra a'tención. 

En el caso de los hombres es muy común que la no"ticia de un embarazo 
provoque sorpresa. las causas pueden ser muchas (por ejemplo: porque no es"tó 
en sus planes concebir un/a hij@. porque no usaron algún mé"todo 
anticonceptivo o no lo hicieron adecuadamen"te. e"tc.) lo destacable es que 
aunque se observa la promoción de métodos anticonceptivos. la realidad 
demuestra que el número de adolescen"tes embarazadas va en aumento; causa 
de esto puede ser que en los varones no es-tá presente la idea de que son 
portadores de vida. es decir, que "todos los días y a "todas horas pueden 
engendrar un/@ hij@. a diferencia de la mujer que es sólo un vez al mes y bajo 
condiciones específicas lo cual nos lleva a pensar. que en ellos hay que 
fomentar una mayor responsabilidad de decisión de cuando y con quien "tener 
hij@s. por lo que a continuación proponemos algunas acciones que contribuyan 
a dicho objetivo. 

OBJETIVO: 
Incremen"tar las acciones utilizadas en las campañas de planificación familiar 
enfocadas a los varones. 

ESTRATEGIAS: 
~ Acudir a los centros laborales a impartir cursos sobre los mé"todos 

anticonceptivos. 
~ Destacar las ventajas y desventajas de la esterilización masculina. 
~ Promover en las instituciones educa"tivas la realización de campañas 

informativas sobre los métodos anticonceptivos dirigidas a los 
adolescentes. 
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4.3. La paternidad y el ámbita laboral. 

A partir de la idea de que los hombres y las mujeres tienen diferencias 
biológicas, los estereotipos culturales les han determinado ciertas actividades 
y situaciones de la vida como exclusivamente masculinas o femeninas. Aunque la 
constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4to. 
señala que hombres y mujeres son iguales ante la ley, se puede señalar que en 
materia laboral existen condiciones y prácticas sociales que contribuyen al 
distanciamiento entre el padre y sus hij@s; por ejemplo, en el caso de la madre 
esta tiene derecho a un descanso antes y después del parto, a diferencia del 
padre que legalmente no le es permitido ausentarse durante el parto y los 
primeros días de vida de sus hij@s, además las madres trabajadoras cuentan 
con el servicio de guarderías como prestación laboral, en el caso de los padres, 
estos no tienen el mismo acceso aún en los casos de padres solteros o viudos 
con hij@s pequeñ@s. 

OBJETIVO: 
Fomentar la equidad de derechos en materia laboral para la crianza y el 
cuidado de l@s hij@s. 

ESTRATEGIAS: 
./ Dar a conocer al Congreso de la Unión la importancia del padre en el 

desarrollo de sus hij@s para que incluyan en su agenda cambios 
legislativos que favorezcan el ejercicio paterno . 

./ Promover el derecho de guarderías para los padres trabajadores . 

./ Impulsar la legalización del permiso para ausentarse los padres de sus 
actividades laborales durante el nacimiento de sus hij@s. 

OBJETIVO: 
Fomentar que los centros de trabajo lleven a cabo acciones tendientes a 
mejorar la relación del padre con sus hij@s. 

ESTRATEGIAS: 
./ Acudir a los centros de trabajo para presentarles información sobre la 

importancia de estrechar los lazos paterno-filial así como la posibilidad 
de que sean las empresas las que contribuyan al logro de dicho objetivo. 
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~ Facilitar los permisos laborales a los padres para participar en el 
cuidado de sus hij@s. 

~ Flexibilizar el horario labora! para compatibilizar trabajo y relación 
paterno-filial. 

v" Organizar event"os sociales que reúnan a los padres con sus familias. 
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4.4. La educación formal y la pa'ternidad. 

A 'través de la educación se 'transmi'ten las pau'tas conduc'tuales para hombres y 
mujeres, la cual inicia desde el nacimiento a través de la familia y la sociedad 
en general. enseñando aquellos comportamientos considerados como virtudes 
propias de cada sexo. así se van creando desigualdades en 'todas los ámbitos en 
donde interac'túan hombres y mujeres, pero lo que resulta preocupante es que 
todo esto también se llegue a reforzar con la educación formal. Por lo que 
consideramos que si los planes y programas incluyen la impor'tancia de la 
participación del padre en el cuidado y educación de sus hij@s puede contribuir 
a cambiar la idea de que estas acciones le corresponden por naturaleza a la 
mujer. 

OBJETIVO: 
Mejorar la relación paterno-filial a través de la educación formal. 

ESTRA TEGrAS: 
./ Proponer que en los programas que dispone la Secre'taría de Educación 

Pública, incluyan elementos acerca de la pa'ternidad y la importancia de 
esta . 

./ Motivar a los profesores a que en las aulas escolares se escriba y se 
discuta acerca del ma'trimonio, la paternidad y la vida familiar . 

./ Impulsar la adquisición de capacidades didácticas y pedagógicas del 
profesorado que le permitan trasladar adecuadamen'te los conocimientos 
sobre la perspectiva de género al alumnado . 

./ Proponer que en los programas de educación para adultos se incremen'ten 
las actividades que se realizan direc'tamente con los padres destacando 
la importancia de compartir con la mujer la crianza y educación de l@s 
hij@s. 
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OBJ"ETIVO: 
Promover la inserción de los hombres en la actividad docente. sobre todo a 
nivel preescolar. 

ESTRA TEGrAs: 
.¿- Motivar a los adolescentes a través de la orientación vocacional para que 

estudien la carrera de educadores . 
.¿- Proponer a las instituciones educativas a nivel preescolar que incluyan 

dentro de su planta académica a varones . 
.¿- rnformar al padre y a la madre de l@s menores que será un profesor el 

que estará al frente del grupo de sus hij@s para evitar contratiempos . 
.¿- Capacitar a los profesores para que adquieran elementos que les 

permitan comprender las necesidades afectivas de los y las menores. 
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4.5. Capacitación para el padre. 

La frase "nadie nace sabiendo ser padre• tiene gran validez ya que para 
ejercer la paternidad no se tiene preparación y se actúa conforme se 
presentan las circunstancias y en base a la asimilación de experiencias propias 
y ajenas, por lo que en muchas ocasiones los resultados no son los idóneos para 
el desarrollo de l@s hij@s. De esta manera creemos que es necesario 
establecer algunas acciones que favorezcan la preparación del padre para 
desempeñar mejor sus tareas en relación a las necesidades que presentan sus 
hij@s. 

OBJ"FTTVO: 
Proporcionar a los padres la información, técnicas y herramientas que les 
permitan. una amplia comprensión del desarrollo de sus hij@s y así mejorar su 
involucramiento y participación en el cuidado de ell@s. 

ESRA TEGIAS: 
..,- Fomentar la creación de escuelas para padres en las que se haga incapie 

sobre la importancia del padre en el desarrollo de l@s hij@s . 
..,- Implementar talleres en los que los padres conozcan las necesidades de 

sus hij@s y al mismo tiempo como satisfacerlas . 
..,- Realizar campañas informativas dirigidas a las familias sobre la 

importancia que tiene la presencia y participación del padre en el 
desarrollo de sus hij@s . 

..,- Formar grupos de reflexión de hombres. que los ayude a comprender los 
estereotipos sexuales tradicionales y los modernos . 

../ Propiciar que en las reuniones de padres de familia. llevadas a cabo en 
las escuelas. se motive al padre a involucrarse en las actividades 
(deportivas. recreativas y educativas) que realizan sus hij@s. 

53 



4.6. La paternidad y los medios masivos de comunicación. 

Los medios masivos de comunicacoon (libros. folletos. transmisiones 
radiofónicas y de televisión. artículos de prensa. etc.) tienen influencia en la 
sociedad. su importancia radica en que la información que se transmi1"e a través 
de ellos llegan a grandes cantidades de personas. por lo cual el destinatario 
permanece en el anonimato. aceptar o rechazar el consejo. 

Tal situación nos motiva a pensar que el uso adecuado de dichos medios puede 
contribuir a crear un clima de opinión que cuestione a la paternidad tradicional. 
así como influir en las actitudes emotivas respecto de las cuestiones sobre la 
crianza y la educación de l@s niñ@s. 

OBJETIVO: 
Proponer a las autoridades competentes la realización de campañas 
publicitarias en los medios masivos de comunicación tendient"es a mejorar el 
ejercicio paterno. 

ESTRA TEGrAS: 
.,,- Clasificar los medios de difusión de acuerdo a las características y 

necesidades de la población. 
" Crear mensajes sobre paternidad que se adecuen a la población y que 

además. sean ingeniosos. accesibles y despierten el interés de la gente a 
la que van dirigidos los mensajes . 

.,,- Diseñar imágenes donde los padres aparezca participando en el cuidado y 
atención de sus hij@s. 
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4.7. Poternidoc! Porticipo"tivo. 

La paternidad es el compromiso que adquiere un hombre cuando engendro un/o 
hij@ o cuando decide odoptorl@, esto responsabilidad implico cuidados. 
educación, amor y atención o lo largo de las diferentes etapas por las que 
atraviesan sus hij@s. tal participación requiere cambios en las ac"titudes tanto 
del padre al permitirse realizar acciones que le son atribuidas culturalmente o 
lo mujer, como de lo madre dándole a este la oportunidad de participar sin que 
ella se apropie de "toles acciones. Desde es"te punto de visto, es necesario 
trasladar un mensaje de igualdad y equidad en el cuidado de l@s hij@s tonto a 
los hombres como o las mujeres. asimismo promover y difundir acciones con lo 
finalidad de que el padre adquiero un nuevo compromiso en el cuidado de sus 
hij@s. 

OB.JETrVO: 
Promover lo participación de los padres en los cursos psicoprofiloc"ticos, así 
como en el nacimiento y la a-tención médico-infantil. 

ESTRA TEGrAS: 
w' Exhortar a las instituciones de salud poro que incluyan al podre en el 

momento del par"to. 
_,, Motivar a los podres para que asistan al parto. 
_,, Solicitar la asistencia del padre en los días de vacunación de sus hij@s. 
w' rmpulsar lo capacitación de los padres en primeros auxilios. 
_,, rnvolucror al padre en los cuidados que requieren sus hij@s en caso de 

enfermedad. 

OB.JETIVO: 
rmplementar programas recreativos, deportivos y culturales en las 
instituciones educativos que involucren al podre can sus hij@s. 

ESTRA TEGrAS: 
_,, Adecuar la realización de actividades al horario y días de descanso de 

los padres. 
w' Desarrollar actividades innovadoras que llamen lo atención de los podres. 
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../ rnformar a los padres de las actividades que se realizarán con 
anterioridad . 

../ En los casos específicos en donde el padre este. ausente: fomentar la 
asistencia de un tío. abuelo o familiar cercano de sexo hombre para que 
los menores adquieran elementos de la figura masculina .. 

../ Estimular a los padres para continuar realizando actividades en su vida 
cotidiana que les permitan un acercamiento con sus hij@s. 

OB.J"E"TTVO: 
Proponer que en los espacios destinados a la convivencia familiar se realicen 
actividades en las que se involucre al padre con sus hij@s. 

ESTRA TEGrAs: 
./ Dar a conocer a las instituciones la importancia que tiene la convivencia 

del padre con sus hij@s . 
../ Presentar a las instituciones las ventajas (en relación a la demanda del 

servicio) que traería consigo la modificación de su horario de servicio . 
../ Diseñar actividades que puedan llevar a cabo los centros recreativos de 

acuerdo a sus capacidades y tipo de servicio. 
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Conclusiones. 

A trové.s del presente estudio monográfico, vimos que a los varones se les 
educa de acuerdo al modelo masculino establecido por la sociedad en lo que se 
encuentran inmersos; en el caso específico de nuestra sociedad el ideal de 
hombre es que sea outosuficiente. exitoso, emprendedor, valiente. inteligente, 
etc. además la cultura le confiere cierto poder y autoridad que le permite 
imponer su voluntad por encima de otros hombres y mujeres. Así, tratando de 
alcanzar ese estereotipo masculino los hombres actúan en contra de lo 
considerado femenino (como la sumisión, la ternura. la delicadeza. etc.), 
manteniéndose en una lucha cons'tante por reprimir sus emociones y 
exagerando aquellas actitudes que les hace sentir "más hombres". lo que al 
mismo tiempo se constituye en una limitante para establecer buenas y mejores 
relaciones interpersonales con otras personas sobre todo con sus hij@s. 

Reconocemos que la sociedad ha atravesado por una serie de cambios los cuales 
recaen en las familias y por supuesto en los varones que se han visto 
imposibilitados en seguir cumpliendo con su función de único proveedor, ya que 
en la actualidad se requiere de la participación de los demás miembros de la 
familia (incluida la mujer) para el sostenimiento del hogar. Por lo tanto la 
familia poco a poco se ha transformado tanto en su organización in'terna como 
en su estructura lo cual se refleja en la variedad de formas y estilos 
familiares. 

En lo relativo a las funciones desempeñadas por los miembros de las familias 
estas han adquirido nuevas expresiones, por ejemplo: en el caso de los hombres 
de las nuevas generaciones han asumido un papel más activo en cuestiones que 
sólo tenían a su cargo las mujeres. por ejemplo la realización de actividades 
domésticas, la expresión de sentimientos y el cuidado de l@s hij@s, aunque 
estos cambios no se presentan en la totalidad de la población debido a varios 
factores entre los que se encuentran: la int'olerancia fe.menina y su resis1'encia 
a que el hombre interfiera en sus funciones restándole valor e importancia a lo 
que él pueda hacer. la actitud renuente de algunos varones por considerarse 
incapaces para realizar esas actividades, la presión social de amigos. familiares 
o vecinos que critican a los hombres cuando los observan participando en el 
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cuidado y educación de sus hij@s y en general los estereotipos de la 
masculinidad tradicional.. pero aún con las anteriores limitan-tes se presen'ta un 
proceso de cambios en la visualización del tipo de padre que quieren ejercer, lo 
que al mismo tiempo está dando origen a la modificación en las percepciones de 
la división sexual del trabajo y de la dualidad ante lo público y lo privado. 

En lo que respecta al rol o papel del padre este se ha limitado a establecer 
reglas y limites en la educación de l@s hij@s. a personalizar la autoridad y a 
proveer lo necesario para su manutención. Esto último les exige permanecer 
alejados de su casa y sus hij@s. creándose así un distanciamiento emocional. 
afectivo y de comunicación entre ellos. Aunque en la actualidad algunos varones 
vislumbran que la paternidad tal como la vieron en el propio padre y lo que 
aprendieron, ya no responde a las nuevas exigencias; ello especialmente en los 
jóvenes que comienzan a plantearse nuevas formas de ejercer la paternidad. lo 
cual apunta a compartir la calidad de proveedores con sus parejas, a tener una 
mayor intensidad afectiva y a participar más activamente en la crianza. 
formación y acompañamiento de sus hij@s. 

Es importante reconocer que el padre es un elemento fundamental en la 
construcción de la personalidad de sus hij@s y al ser un modelo a seguir, puede 
a través de su comportamiento perpetuar en ell@s una ideología de 
discriminación sexista y fomentar que estos se adhieran al comportamiento 
estereotipado tradicional, aunque existe la alternativa de que al comprender el 
padre esta situación, altere su estilo de educación y trato hacia sus hij@s 
generando con ello la igualdad entre hombres y mujeres. 

Por otra parte es importante señalar que hasta ahora la mayoría de los 
estudios en relación a la desigualdad sexual están enfocados a la sumisión y 
agresión que por mucho tiempo ha vivido la mujer y como respuesta se fomenta 
en esta la realización de actividades como el trabajo, el estudio de una carrera 
profesional, etc. así la lucha por la igualdad ha consistido básicamente en 
conseguir que las mujeres lleguen a hacer lo que habían hecho sólo los hombres; 
lo que falta es hacer lo contrario: que sean los hombres los que empiecen a 
hacer todo lo que las mujeres han percibido como deber exclusivo de ellas, en 
específico el cuidado y educación de l@s hij@s. en este sentido consideramos 
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que los gobiernos federal, estatal y municipal "tienen una gran responsabilidad y 
a través de las políticas públicas. las insti"tuciones y los profesionales que 
participan en ellas requieren de sensibilizar a los diferentes sectores de la 
población, en particular, a los padres para que adquieran una educación. la cual 
les permita lograr cambios de acti"tudes que se traduzcan en beneficio de sus 
familias y el resto de la sociedad. 

En específico los profesionales en Trabajo Social tienen el compromiso de 
profundizar en el conocimiento de la paternidad, la importancia de la 
participación del padre en el desarrollo de l@s hij@s y los efec"tos que trae 
consigo los ideales de la masculinidad tradicional para identificar aquellos 
patrones negativos que limitan el estrechamiento de la relación pa"terno-filial e 
instituir nuevos ideales en busca de una mejor calidad de vida tanto para los 
padres como para l@s hij@s. 

Al respecto la aportación que se da a través de las líneas de acción en este 
estudio monográfico son una contribución para la transformación de los 
estereotipos de paternidad tradicional y al mismo tiempo para sensibilizar a la 
población de que existen nuevos y mejores estilos de ejercer la pa"ternidad. 
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