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CREENCIAS RELACIONADAS CON LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA DE LOS HIJOS/AS. Autora: Psic. Claudia Berenice Vergara Hernández



RESUMEN



Se llevó a cabo una investigación descriptiva con enfoque cualitativo mediante la técnica de investigación social de grupos de discusión para identificar las creencias que están relacionadas con las prácticas de crianza de los hijos/as. Participaron 9 padres y 11 madres de familia cuyos hijos/as asistían a un Centro de Desarrollo Infantil local. Mediante un tratamiento del discurso producido en las sesiones se identificaron 10 categorías de análisis donde se observan creencias y prácticas sobre la crianza de los hijos/as. Entre los resultados más importantes se observa constante en ambos sexos la búsqueda de estrategias que los lleven a mejorar sus prácticas. Las madres se muestran más preocupadas por las diferencias que existen con sus parejas respecto ala crianza de sus hijos/as. Existe mayor tendencia a considerar que la crianza de los hijos/as debe ser diferencial y, principalmente los padres hablaron sobre el castigo por medio de los golpes.



Palabras clave: Crianza, creencias, prácticas de crianza, grupo de discusión.
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ABSTRACT



A descriptive research was conducted with a qualitative focus through the technique of social research of discussion groups to identify the beliefs related to the children raise practices. 9 fathers and 11 mothers participated whose children assisted to a local Infantile Development Center. Through a treatment of the speech produced in the sessions, 10 categories of analysis were identified where practices and beliefs about children raise are observed. Among the more common results it is constant observed in both genders the search of strategies that will take them to improve their practices. Mothers show more concern about the existing differences with their partners regarding their children raise. There is a bigger tendence to consider that the children raise must be distinctive and, mostly fathers talked about punishment using phisycal contact.



Key words: raise, beliefs, raise practices, discussion group.
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JUSTIFICACIÓN



En la actualidad, producto de la extensa y variada información que por diferentes medios reciben acerca de la educación y crianza de los niños/as, los padres y madres de las familias de nuestra cultura han visto aumentar las presiones que de ellos se tiene en lo que respecta a la responsabilidad por la conducta de sus hijos/as.



Es fácil el acceso ala información acerca de las características de tos niños/as en programas



promovidos



por



las



instituciones



(escuetas,



instituciones



gubernamentales, asociaciones civiles, etc.) y a través de los medios masivos de comunicación. Así mismo, somos ahora partícipes de una enorme campaña de "concientización" para fomentar el respeto a tos derechos de las niñas y los niños, y todas aquellas campañas en pro de la no violencia intrafamiliar, donde, los más afectados son precisamente los niños/as y las mujeres.



Por lo tanto, con toda esta información, no queda más que la gran responsabilidad y tarea nada fácil de comprender, ayudar, amar y además disciplinar a los niños/as en un ambiente que propicie el desarrollo de todas sus potencialidades, el óptimo desarrollo en sus esferas biológica psicológica y social.



Ahora, en las escuelas, Centros de Desarrollo, Estancias Infantiles, y cualquier centro dedicado a la atención de la población infantil, se cuenta con el apoyo de especialistas (médicos, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, profesores, etc.) dedicados a fomentar la actitud de respeto hacia los menores; además de asesorar, orientar e incluso regular las acciones que se llevan a cabo para la crianza de éstos por parte de sus cuidadores, en la mayoría de ellos: sus padres/madres.



Los padres/madres de familia especulan interminablemente sobre lo que conviene hacer o sobre lo que "deben" hacer, sufren para hacer un balance perfecto entre lo
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que les dicta su intuición de padres/madres, lo que han aprendido desde niños/as (es decir, la forma en la que fueron educados ellos), lo que observan en las demás personas y lo que tos especialistas dicen que es conveniente poner en práctica. Todo cuenta: lo que hacen, o lo que dejan de hacer por sus hijos/as; y, principalmente en algunos ambientes escolares, todo esto está siendo consta ntemente observado por los profesores, compañeros padres/madres de familia y profesionales en el área.



Existen estudios donde se pone de manifiesto la enorme influencia de las prácticas de crianza en el grado en que tos niños experimentan ciertos estados de ánimo (Brooks, Tseng, Whiteman y Cohen, 1998). Se ha comprobado también que un factor que influencia en gran medida la crianza son los estereotipos sobre el comportamiento de los padres y la madres, de tal forma que lo que se espera de ellos llega a ser consistente con esos estereotipos (Perris, Jacobsson, Lundstróm, von Knorring y Perris, H., 1980). Sin embargo, uno de los cambios más importantes que se ha producido en las familias de nuestra sociedad, se ha dado en las expectativas de las mujeres y tos hombres en cuanto al papel del padre en la crianza de tos hijos/as o la nueva "crianza en equipo" (Pret, 2000). Esto, ha generado crisis en las parejas jóvenes o en las que más acceso tienen a la información trasmitida por tos medios masivos y tos escenarios académicos (personas como las que constituyen la muestra de esta investigación).



Por lo tanto, et interés que motiva la realización de este estudio, es et de propiciar et espacio para la expresión en grupos de discusión de madres y padres de familia acerca de este tema tan común. Más, lo que interesa no es precisamente cómo estos padres/madres están criando a sus hijos/as, ni cómo los niños están formando y moldeando su conducta o personalidad, ni cómo las prácticas de crianza han afectado su desarrollo, sino algo que se ha dejado un poco ata ligera: el describir o tratar de dilucidar los aspectos que se encuentran detrás de la conducta de los padres/madres, las creencias que tos llevan a actuar de determinada forma, cómo es que han adoptado algunas prácticas, estilos o
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métodos de crianza y la manera en que, el llevar a cabo éstas acciones, ha repercutido en la apreciación que como padres/madres tienen acerca de ellos mismos, como formadores de futuras personas, sanas, funcionales y adaptadas a la sociedad.
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CAPÍTULO 1



PRÁCTICAS DE CRIANZA



Los niños/niñas suelen ser extraordinariamente sensibles. El ser humano es dueño de su destino; pero los niños/as están a merced de quienes les rodean.



J. Lubbock
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PRÁCTICAS DE CRIANZA



Métodos cambiantes en la crianza del niño/a. Los métodos para corregir a los niños/as han cambiado a través de tos años. El castigo físico severo predominó en algunas regiones de la antigua Grecia, lo mismo que en Europa y América en el siglo XIX; aterrorizar a los niños/as con terribles historias de fantasmas y monstruos ha sido un medio muy común de control (De Mause, 1974; citado en Craig, 1992). En nuestra cultura, el siglo actual ha aportado no sólo sistemas más humanitarios de crianza del niño/, a menudo acompañados de una protección legal de sus derechos, sino también un cuestionamiento más radical de todas las ideas preconcebidas referente a los niños/as y su desarrollo. Los métodos, antaño conceptuados como peligrosos, entre ellos chuparse el dedo y masturbarse, han sido aceptados generalmente como parte de la actividad normal de tos niños/as. Los programas rígidos para comer, aprender a ir al baño y jugar han generado interés en cuanto a la demanda de atención, disposición y auto expresión (Wolfenstein, 1955; citado en Craig, 1992). Se aconseja a los padres/madres relajarse y disfrutar de sus hijos, favorecer el diálogo con sus hijos.



Las actitudes ante tos niños/as varían mucho entre las culturas y también a lo largo de siglos. Por ejemplo, los rusos envuelven con firmeza a sus hijos/as ya que los consideran tan fuertes que necesitan impedir que se lastimen. En cambio, otras culturas piensan que los bebés son frágiles y vulnerables; por tanto, se les debe envolver para protegerlos (Mead, 1972; citada en Craig, 1992)



Las actitudes ante el tamaño, la estructura y la función de la familia han cambiado con los años. Con esto las reconsideraciones dadas por los "expertos" a los padres/madres han cambiado (Young, 1990; citado en Craig, 1992). Antes de la década de 1920, las familias eran numerosas y casi siempre se componían de miembros de tres o más generaciones. Abuelos/as, padres/madres e hijos/as vivían
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bajo el mismo techo y compartían un tipo idéntico de trabajo. Los niños/as debían permanecer cerca de casa porque sus padres/madres necesitaban ayuda para administrar la granja, tienda o casa. Más aún, los padres/madres procreaban muchos hijos/as porque no utilizaban en forma generalizada el control de la natalidad y las enfermedades infecciosas mataban a tantos niños/as que eran necesarios para mantener a la familia.



A partir de la Segunda Guerra Mundial, los padres/madres tienen un acceso más general al control de la natalidad, planean más el tamaño de su familia y crían a sus hijos/as en un periodo mayor de dependencia. Por lo regular los hijos/as llegan a los veinte años o un poco más antes de encontrar trabajo y alcanzar su independencia económica. El alto costo de criar a los niños/as hasta que lleguen a la madurez, el uso generalizado de anticonceptivos y el número creciente de mujeres que trabajan ha dado origen a familias más pequeñas. Los niños/as reciben mucha atención individual en las familias pequeñas; los padres/madres a su vez ponen mucho esmero en el cuidado que les brindan. (Craig, 1992)



Sin embargo ahora, en las familias tanto papá como mamá trabajan y los papeles de padres y madres han variado (Young, 1990; citado en Craig, 1992). Es importante considerar las circunstancias sociales de las familias en una época o lugar en particular, así como sus creencias y valores actuales, a fin de empezar a comprender sus prácticas de crianza (Jordanova, 1989; citado en Craig, 1992)



Influencias familiares constantes. ¿Por qué una niña golpea y muerde cuando no puede terminar un rompecabezas?, ¿qué hace a otro niño sentarse pacientemente con el mismo rompecabezas durante horas, hasta que lo resuelve?, ¿por qué un niño se aleja de él después de un minuto de esfuerzo? En resumen, ¿qué hace que la personalidad de los niños/as resulte ser como es? Para responder a esta pregunta fundamental, algunos psicólogos del desarrollo miran con atención a la gente más importante en la vida de la mayoría de los niños/as: sus padres/madres. Por
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supuesto que los padres/madres no son todopoderosos y parecen tener sólo una capacidad limitada para cambiar los rasgos básicos innatos de la personalidad de los hijos/as. Sin embargo, sí ejercen una gran influencia en la forma como éstos manifiestan esos rasgos. (Papaba, Wendkos, 1992)



Las familias siguen siendo uno de los factores de socialización más importantes para los niños/as de cualquier edad. Los niños/as adquieren valores, expectativas y patrones de conducta a partir de sus familias, y lo hacen de varias maneras. Los padres/madres y hermanos/as sirven de modelos para la conducta correcta e incorrecta y ellos premian o castigan la conducta de los niños/as. (Craig, 1992)



Influencia de la familia en el desarrollo de la personalidad de los niños/as. ¿Cómo están criando los padres/madres a sus hijos/as? Algunos padres/madres repiten los patrones de crianza de niños/as con los que están familiarizados, con los que sus propios padres/madres siguieron. Otros adoptan prácticas que son muy diferentes a las de sus padres/madres. (Papaba, Wendkos, 1992)



Los padres/madres se sirven de varias técnicas de crianza, según la situación, el hijo y la conducta de éste en ese momento. De manera ideal, los padres/madres limitan la autonomía e inculcan valores y autodominio de los niños/as, mientras se cuidan de no debilitar la curiosidad, la iniciativa o competencia de los niños/as. Para hacer esto, deben balancear las dimensiones paternales de control y animación. (Craig, 1992)



El control pate rno se refiere a la manera en que los padres/madres son restrictivos. Los padres/madres restrictivos limitan la libertad de sus niños/as para seguir sus propios impulsos; hacen valer de manera activa la sumisión con reglas y ven que los niños/as cumplan con sus responsabilidades. En contraste, los padres/madres que no son restrictivos son menos controladores, hacen pocas
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demandas, e imponen pocas restricciones en la conducta y la expresión de a ls emociones de los niños/as. (Ibid.)



La animación paternal es la cantidad de afecto y consentimiento manifiesto. Los padres/madres cariñosos y protectores sonríen a menudo, dan ánimos y elogios. Tratan de limitar sus críticas, castigos y señales de desaprobación. En contraste, los padres/madres hostiles critican, rebajan, castigan e ignoran. Rara vez expresan cariño o aprobación. (Ibid.)



Estos estilos generales de crianza afectan la conducta agresiva y prosocial de los niños/as, sus conceptos sobre ellos mismos, la internalización de sus valores morales, y su desarrollo en la competencia social. (Ibid.)



Estilos de crianza de los padres/madres. Diana Baumrind (1971; citada en Papalia, 1992) empezó a descubrir relaciones entre los diferentes estilos de crianza de niños/as y la competencia social de éstos. Después de largas entrevistas, unificó las pruebas y estudios en casa a 103 niños/as preescolares provenientes de 95 familias; identificó tres patrones de control paternal –estricto, autoritario y permisivo– y describió patrones típicos de comportamiento de niños/as criados de acuerdo con cada estilo. Los padres/madres estrictos combinan un alto grado de control con animación, aceptación y estímulo de la creciente autonomía de sus hijos/as. Si bien estos padres/madres ponen límites de conducta, también explican el razo namiento que hay detrás de estos límites. Sus acciones no parecen ser arbitrarias o injustas, y como resultado sus hijos/as están dispuestos a aceptar estas acciones. Los padres/madres estrictos están dispuestos a escuchar las objeciones de sus hijos/as y a ser flexibles cuando es apropiado. (Craig, 1992) Tratan de dirigir las actividades de sus hijos/as en forma racional, prestando atención a los problemas en vez de al miedo del niño, al castigo o a la pérdida de amor. Ejercen un firme control cuando es necesario, pero expresan su razonamiento detrás de una
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conducta y fomentan el intercambio verbal. Confían en su capacidad para guiar a sus hijos/as y respetan los intereses, opiniones y personalidad original de éstos. Son cariñosos, consistentes, exigentes y respetuosos de las decisiones independientes de los niños/as para mantener los estándares y están dispuestos a imponer castigo limitado. Combinan el control con el estímulo. (Papalia, 1992) Los padres/madres autoritarios son controladores y ponen reglas rígidas. Tratan de controlar el comportamiento y las actitudes de sus hijos/as y los hacen ajustarse a un estándar de conducta fijo y, por lo general, absoluto. Valoran la obediencia incondicional y castigan enérgicamente a sus hijos/as por actuar en forma contraria a sus estándares. Son más indiferentes, más controladores y menos cálidos que otros padres/madres. (Ibid.) Tienden a ser poco cariñosos, si bien no siempre así. Dictan órdenes y esperan que se obedezcan; evitan intercambios verbales largos con sus hijos/as. Se comportan como si sus reglas estuvieran puestas en concreto y no pudieran cambiarlas. El tratar de ganar algo de independencia con estos padres/madres puede ser muy frustrante para el niño. (Craig, 1992) Los padres/madres permisivos son el extremo opuesto de los autoritarios: su estilo de crianza se caracteriza por las pocas o nulas restricciones puestas en la conducta de sus hijos/as. Los niños/as tienen mucha libertad pero poca dirección. Cuando los padres/madres permisivos están molestos o impacientes con sus hijos/as, a menudo reprimen estos sentimientos. Muchos padres/madres están tan decididos a demostrar a sus hijos/as su "cariño incondicional" que dejan de lado otras funciones paternales importantes -en particular, poner límites para la conducta de sus hijos/as. (Craig, 1992). Estos padres/madres exigen menos y permiten a los niños/as regir sus propias actividades tanto como sea posible. Se consideran sí mismos recursos, pero no portadores de estándares o modelos ideales. Explican a sus hijos/as las razones que sirven de fundamento para las pocas reglas familiares que existen, consultan con ellos las decisiones sobre un plan de acción y casi nunca los castigan. No son controladores, ni son exigentes.
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Padres/madres indiferentes. Los padres/madres permisivos tienden a ser cariñosos y aceptantes con sus hijos/as. Maccoby y Martín (1983; citados en Craig, 1992) han definido un cuarto tipo de crianza, que consiste en padres/madres que son poco restrictivos y también poco cariñosos: los padres/madres indiferentes. Estos padres/madres no ponen límites a sus hijos/as ya sea porque sencillamente no les interesa, o porque sus propias vidas son tan tensionantes que no tiene suficiente energía de sobra para dirigir a sus hijos/as.



Efectos de los diferentes estilos de crianza. Varios investigadores han demostrado que los estilos de crianza tienen un impacto en el desarrollo de la personalidad del niño. Baumrind encontró que los padres/madres autoritarios tienden a generar niños/as introvertidos, temerosos, que muestran poco o nada de independencia y son taciturnos, inseguros e irritables (Papalia en 1992, agrega que estos niños/as además tienden a ser insatisfechos y desconfiados). En la adolescencia, estos niños/as -en particular varones- pueden reve larse ante el entorno restrictivo, de castigos en el cual fueron criados y volverse rebeldes y agresivos. Es más probable que las niñas permanezcan pasivas y dependientes. (Kagan y Moss, 1962; citados en Craig, 1992)



Si bien la permisividad en la crianza es lo opuesto a la restrictividad, la permisividad no necesariamente produce resultados opuestos: muy extrañamente, los hijos/as de padres/madres permisivos también pueden ser rebeldes y agresivos. Además, tienden a ser autoindulgentes, impulsivos e inadaptados socialmente. En contraste pueden ser activos, con empuje y creativos (Baumrind, 1975; citada en Craig, 1992). Se ha encontrado también que estos niños/as, como preescolares, tienden ser inmaduros -los menos autocontrotados y menos exploradores-.
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Se ha encontrado que los hijos/as de padres/madres estrictos son los más adaptados. Son los más seguros, con más autocontrol y los más competentes socialmente. A largo plazo, estos niños/as desarrollan una autoestima más alta y se desempeñan mejor en la escuela que aquellos que fueron criados con los otros estilos (Buri y cols., 1988; Dornbusch y cols., 1987; citados en Craig, 1992). Estos niños/as, aparentemente, se sienten seguros al saber que son amados y también al saber lo que se espera de ellos; y, como preescolares, son los más seguros, autocontrolados, autodogmáticos, exploran más y se muestran más satisfechos.



El peor resultado se da en los hijos/as de padres/madres indiferentes. Cuando la permisividad se acompaña de una alta hostilidad (los padres/madres negligentes), el niño se siente libre para dar rienda suelta a sus impulsos más destructivos. Estudios hechos a jóvenes delincuentes muestran que en muchos casos el ambiente en su casa ha tenido exactamente esta combinación de permisividad y hostilidad (Bandura y Walters, 1959; McCord, McCord y Zola, 1959; citados en Craig, 1992)



Evaluación de la tipología de Baumrind. La tipología propuesta por Baumrind no considera ninguna diferencia innata entre los niños/as, y da por sentado que todas las diferencias en la competencia social, están relacionadas con lo que hacen los padres/madres. Tampoco considera la influencia de los niños/as en sus padres/madres. Es posible, por ejemplo, que los niños/as "dóciles" induzcan a sus padres/madres a ser estrictos, mientras los "difíciles" pueden conducir a sus padres/madres a ser autoritarios. (Papaba, 1992)



Además, aún si los padres/madres por lo general actúan de cierta manera con sus hijos/as, no responden a todas las situaciones de esa forma. Siendo humanos, están sujetos a diferentes estados de ánimo y reaccionan de forma diferente ante distintos tipos de comportamiento. (Papaba, 1992)
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Negociación o metas compartidas. Eleanor Maccoby (1979, 1980; citada en Craig, 1992) ha analizado los estilos de crianza desde un ángulo similar al modelo de Baumrind, sólo que ha profundizado en las dimensiones de dicho modelo. No sólo le interesan los efectos que la conducta del padre produce en el niño, sino también los efectos que el comportamiento de éste tiene en el de sus padres/madres. Desde luego, los padres/madres están en mejor posición que sus hijos/as para controlar el ambiente familiar. Pero la interacción entre unos y otros también incide en la atmósfera de la vida familiar. En algunas familias, los padres/madres son muy dominantes. En el otro extremo, los niños/as tienen el control. Ninguno de ambos extremos es sano.



En teoría, ni los padres/madres ni los hijos/as dominan la familia todo el tiempo. Maccoby se concentra en la manera en que los padres/madres y los hijos/as interactúan para alcanzar una relación balanceada. Señala que conforme los niños/as se hacen mayores, los padres/madres necesitan ir a través de un proceso de negociación con ellos para tomar decisiones. Esto no siempre ayuda a ser autoritario o permisivo. Es lo mejor para ayudar al niño a desarrollar formas de pensamiento a través de problemas y del aprendizaje del "estira y afloja" de hallarse con otros. Esto puede generar una atmósfera cálida y de apoyo. (Craig, 1992)



Maccoby habla acerca de la evolución del control paternal a un control mayor y de auto-responsabilidad en los niños/as a medida que van creciendo. La calidez y el apoyo emocional de los padres/madres es importante para esta relación en evolución debido a que los padres/madres inculcan sentimientos como éstos en sus hijos/as. Esto hace interacciones entre ellos más fáciles, incluso en situaciones que requieren del ejercicio de la autoridad. Según lo expresó Maccoby en 1980 (citada en Craig, 1992):
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"El calor paternal une a los niños/as a sus padres/madres en una forma positiva forma niños/as obedientes y más dispuestos a aceptar una guía. Si la relación entre los padres/madres y el hijo es cercana y afectiva, los padres/madres pueden ejercer el control necesario sin tener que aplicar una presión disciplinaria rigurosa. Esto es como si la sensibilidad, el cariño y el compromiso obvio con el bienestar de sus hijos/as les hubiera merecido el derecho de tomar decisiones y de ejercer el control."



De manera ideal, los padres/madres y los niños/as se ponen de acuerdo tras un diálogo e interacción a largo plazo, en lo que Maccoby llama metas compartidas. Esto crea una atmósfera armoniosa donde se llega a decisiones sin mucha lucha por el control. Las familias que disfrutan este equilibrio tiene n un grado bastante alto de intimidad y su interacción es estable y mutuamente satisfactoria. Las familias incapaces de lograr las metas compartidas deben negociar todo: desde lo que comerán en la cena hasta el lugar donde pasarán las vacaciones. Y esto, pese a la necesidad de una constante comunicación, puede ser un estilo adecuado. Pero si uno de los padres/madres o los hijos/as domina la situación, no puede haber negociación en absoluto, por lo cual la atmósfera familiar resulta inestable en extremo. Si el progenitor es muy dominante, el hijo pronto aprende varias formas de evitar su dominio. Permanecerá el mayor tiempo posible lejos. Cuando los niños/as están bajo control (padres/madres permisivos, hijos/as agresivos), también los padres/madres rehuyen el ambiente familiar, quizá trabajando hasta muy tarde. Cualquiera de estos extremos debilita el proceso de socialización en los niños/as; hace que les sea más difícil realizar una transición suave de la familia a la independencia y al establecimiento de amistades. (Craig, 1992)



Transmisión Intergeneracional. Tanto la evidencia proveniente de la investigación como la exploración informal en conversaciones cotidianas, se sabe que los aspectos relacionales son transmitidos
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mediante procesos de modelamiento, identificación e incluso enseñanza directa de los padres/madres (Williams, Radin y Allegro, 1992).



Ptacek, Pierce, Eberhardt y Dodge (1999) hallaron que ciertos modos de afrontamiento al estrés de los hijos/as guardan similitud con el estilo predominante de afrontamiento reportado por los padres/madres; especialmente, el estilo centrado en la emoción puede ser reproducido por los hijos/as en edad adolescente.



En su estudio trigeneracional, Brooks, Tseng, Whiteman y Cohen (1998), encontraron que las técnicas de crianza en una generación son transmitidas a otras generaciones siguientes, ocasionando efectos sobre el grado en que los niños/as experimentan cólera. El siguiente esquema, basado en estos autores ilustra lo hallado:



Crianza de los



Personalidad



abuelos



los padres



de



Técnicas crianza



de sobre



los hijos



Figura 1 Observando la figura 1, un importante mediador para la adopción de las técnicas de crianzas adecuadas o inadecuadas es la personalidad de los padres/madres. Si la crianza tiene impacto sobre la personalidad de las personas cuando fueron niños/as, los padres/madres recibieron tales influencias que perduran hasta la vida adulta. Si la relación padres/madres-niño se caracterizó por una carencia real o percibida de una figura afectiva apropiada, ello repercutirá en muchas características personales, tales como el modo de afrontamiento al estrés (Ptacek y Groos, 1997) o depresión (Perris, Jacobsson, Lundström, von Knorring y Perris, H., 1980), etc. La condición denominada deprivación infantil, consecuencia de la pérdida o ausencia de una relación emocional adecuada antes de la adolescencia
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(Jacobson, citado en Perris et al. (1980), puede provenir de una falta real del padre y/o la madre o de prácticas de crianza inadecuadas; y se ha encontrado una asociación entre esta característica atípica y adultos deprimidos y con otros desórdenes afectivos que han vivido bajo prácticas de crianza depriva tivas. Una consecuencia esperable será que los padres/madres se acerquen de una forma inapropiada a sus hijos/as, eligiendo prácticas disciplinarias inadecuadas (Brooks et al., 1998).



Estabilidad y cambio de la crianza. La familia puede modificar o no sus prácticas de crianza en función a algunas variables (Bugental y Johnston, 2000). Por ejemplo, en un ambiente peligroso o de riesgo en el que el desarrollo del niño pudiera ocurrir, los padres/madres enfatizarán prácticas más coercitivas; en cambio, un contexto menos peligroso llevará a los padres/madres a prácticas probablemente diferentes (Boykin y Alte n, en revisión).



Otro aspecto del ambiente que influencia en la crianza son los estereotipos culturales sobre el comportamiento del padre y de la madre, de tal forma que lo que se espera de ellos llegará a ser consistente con tales estereotipos (Perris et al., 1980). Por ejemplo, estos autores encontraron en su estudio que las madres tendían a controlar más mediante ciertos tipos de técnicas disciplinarias, especialmente el control mediante la culpa.



En periodos de crisis, cambio o transición, los padres/madres tienden a recurrir a personas extrafamiliares para ayudarse a explicar las conductas de los niños/as o para enfrentar el estrés (Bugental y Johnston, 2000). Se puede esperar, por consiguiente, que estas fuentes de ayuda (por ejemplo, amigos) pueden modificar la percepción de los padres/madres sobre las prácticas de cuidado y disciplina en los niños/as.
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O’Leary, Smith y Reid (1999) refieren la discordia marital es un contexto en el que la madre tiende a utilizar una crianza más estricta y autoritaria.



Prácticas de crianza y maltrato infantil. Los padres/madres, tienen la gran responsabilidad de generar un clima de buen trato familiar. No obstante, todos alguna vez han perdido la paciencia y se les escapa un grito o una nalgada. Para la psicóloga Josefina Martínez (¿?), lamentablemente estamos en una sociedad que valida la violencia como forma de educación y aún se mantienen creencias como "hay que tener a los niños/as derechitos desde el principio" o "con palabras no entienden".



Sin embargo, hay que distinguir entre las conductas maltratadoras y ser maltratador. Las conductas maltratadoras aisladas que se dan en el contexto de un ambiente protector, igual pueden tener un efecto negativo, pero no dañan ni traumatizan el desarrollo del menor. Es distinto cuando se transforman en algo reiterativo y se inscriben en una dinámica de maltrato. Entonces se habla de un padre maltratador. (Ibid.)



Los niños/as agredidos física o psicológicamente, viven en un entorno que los hace creer que merecen ser maltratados, por lo tanto, muchas veces desarrollan conductas inadecuadas para merecerse los malos tratos de verdad, por eso pueden llegar a ser muy desafiantes y violentos. (Ibid.)



"Aquel papá o mamá que alguna vez gritó o pegó no es un maltratador, pero sí es importante que vaya generando alternativas a estas conductas". (Ibid.)



Pero el maltrato adquiere muchas formas y los niños/as golpeados no son las únicas víctimas, también la sufren quienes reciben de sus padres/madres frases descalificadoras, los que no son tomados en cuenta ni escuchados y los que son ignorados y crecen sin límites, reglas ni orientación. (Ibid.)
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Muchas veces los papás/mamás tienden a caer en la trampa de los extremos: son autoritarios y severos o dejan ser y, ninguno de estos estilos promueven el buen trato. (Ibid.)



"En los estilos de crianza rígidos, autoritarios y castigadores, los niños/as tienen dificultades para desarrollar un buen trato. Por otra parte, el dejar ser absoluto, es decir, una ausencia total de autoridad, genera un caos donde se transgreden los límites personales de los otros y se genera un contexto también propicio para el maltrato". (Ibid.)



Algunas de las causas que generan el maltrato a menores. La sociedad ha desarrollado una cultura del castigo, en la cual al padre se le considera la máxima autoridad en la familia, con la facultad de normar y sancionar al resto de los miembros, en esta concepción, el castigo se impone como una medida de corrección a quien transgrede las reglas, además no se prevén otros medios de disciplina y educación de los hijos/as, además de que la información existente acerca de este problema social no se hace llegar a los padres/madres de familia ni se promueven los programas de ayuda para éstos y así, estos a su vez son ignorantes pues carecen de información, orientación y educación al respecto. (Cantón y Cortés, 1997)



La historia del maltrato de los padres/madres. De acuerdo con múltiples estudios, es muy alto el promedio de padres/madres agresores que sufrieron maltrato en su infancia. Además, en la mayoría de estos casos, los progenitores no reciben instrucción alguna acerca de la forma de tratar a sus hijos/as y aunque la recibieran, sin una intervención psicológica adecuada caerían de nuevo en la misma forma de tratarlos; a esto se le llama transmisión intergeneracional, matas experiencias en la niñez, etc. (Ibid.)
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El maltrato infantil está relacionado con el valor social que se otorga a los niños/as, las expectativas culturales de su desarrollo y la importancia que se da al cuidado de los niños/as en la familia o en la sociedad (Saucedo, 1995 citado en González, R.V. y Araiza, G.C. 1998) y esto a su vez se relaciona con las pautas o formas de crianza y los mitos, creencias y actitudes que los padres/madres albergan en éstas, entre ellas están las creencias acerca de la necesidad de inculcar la disciplina mediante medidas de corrección físicas o verbales inadecuadas, pues desde tiempos inmemorables se ha aplicado la cultura del castigo y el miedo para educar a los menores y así desarrollar "hombres cabales y de provecho, también existe la idea de que los hijos/as son propiedad de los padres/madres. Gracias a este mito que data de la época romana, los progenitores creen que gozan de poder absoluto sobre sus ellos. (Ibid.)



Atice Miller (1997) (Citada en Cantón y Cortés, 1997) psicóloga suiza, afirma que la mayor parte de la violencia y el dolor psicológico que se ve en la actualidad surge de la privación psicológica que experimentan los niños/as. Miller concluyó en su ensayo titulado Por tu propio bien, que existe la pedagogía negra y que la utilizan



gran



cantidad



de



padres/madres



para



educar



a



sus



hijos/as



inconscientemente, como una reacción al daño emocional que ellos sufrieron en su infancia y concientemente, al creer que los ayudan a ser más competentes y autosuficientes pero al contrario, esto debilita el auto confianza y la curiosidad del niño, lo ridiculiza por su falta de competencia y suprime la expresión de sus sentimientos. Soto al romper la transmisión de generación en generación de la pedagogía negra, afirma, los adultos pueden ayudar a los niños/as a crecer física y psicológicamente saludables.



Miller hace referencia de los problemas principales que lleva implícitos la educación y que de manera aberrante están justificados y permitidos tanto por las instituciones como por los padres/madres de familia, a esto le llama la pedagogía negra.
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Esta pedagogía esta llena de creencias y actitudes que Miller enumera en el siguiente listado: ❑ Los adultos son amos (y no servidores) del niño/a dependiente. ❑ Que dicen como dioses qué es lo justo y lo injusto. ❑ Que su ira proviene de sus propios conflictos. ❑ Que el niño es responsable de ella. ❑ Que a los padres/madres siempre hay que respetarlos. ❑ Que los sentimientos vivos del niño suponen un peligro para el adulto dominante. ❑ Que al niño/a hay que quitarle su voluntad lo antes posible. ❑ Que todo hay que hacerlo a una edad temprana para que el niño no advierta nada y no pueda traicionar al adulto.



Los métodos en que se ha trasmitido esta educación han sido de generación en generación, tratando desde tiempos muy remotos al niño/a como adulto chiquito, reprimiendo la espontaneidad vital, construyendo una base de informaciones e ideas falsas, que darán sustento a sus posteriores creencias y actitudes. (Ibid.)



Las principales informaciones e ideas falsas son: ❑ Que el sentimiento del deber engendra amor. ❑ Que se puede acabar con el odio mediante prohibiciones. ❑ Que los padres/madres merecen respeto a priori por ser padres/madres. ❑ Que la obediencia robustece. ❑ Que un alto grado de auto estima es perjudicial.
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❑ Que la severidad y la frialdad constituyen una buena preparación para la vida. ❑ Que la gratitud fingida es mejor que la ingratitud honesta. ❑ Que la manera de ser es más importante que el ser. ❑ Que la intensidad de los sentimientos es perjudicial. ❑ Que los padres/madres siempre tienen la razón.
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CAPITULO 2



GÉNERO Y CRIANZA



Si quieres estudiar a los hombres, no dejes de frecuentar la sociedad de los niños.



Jese Torrey.



GÉNERO Y CRIANZA



El cambio más increíble que se ha producido en las familias durante la última generación no es ni matrimonial ni económico; es cómo han cambiado las expectativas de las mujeres y los hombres en cuanto al papel del padre (género masculino). La idea de la crianza en equipo, un concepto radical para la mayoría de nuestros padres/madres, es algo que muchos matrimonios jóvenes dan por sentado. (Pret, 2000)



Las investigaciones que se han hecho para obtener el punto de vista de los niños/as indican que ellos añoran mucho a sus papás. Durante sus primeros meses de vida, los lactantes saben distinguir entre el estilo de cuidado de la madre y el del padre. Además, los niños/as prosperan cuando experimentan esos estilos diferentes durante todas las etapas de su desarrollo. (Ibid.)



El cuidado de un padre es muy diferente al cuidado de una madre y la diferencia es muy importante para los niños/as. Actualmente, entendemos que los niños/as, desde los primeros momentos de sus vidas, tienen la capacidad de encontrar a sus papás y de distinguirlos de sus mamás, aunque aún no tengan 20/20 de vista. A las seis semanas, los lactantes saben distinguir entre la voz de su madre y de su padre. A las ocho semanas, pueden anticipar las diferencias complejas entre los estilos de cuidado y de atención de su madre y su padre. (Ibid.)



La capacidad de los niños/as de reconocer el cuidado de su papá como algo único desde tan temprano en la vida nos deja saber lo crítica que es la conexión de padre/hijo para el desarrollo saludable de los niños/as. (Ibid.)



Aparte de la contribución del niño a la relación padre/hijo, la reacción del padre a esa contribución ayuda a moldear la relación aún más. Primero que nada, el cuidado del padre se diferencia del cuidado de la madre de forma interesantísima para un niño/a. Los padres, al contrario de las madres, pasan más tiempo con sus
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niños/as jugando con pocos juguetes, cosa que fomenta la exploración. Las madres, aún cuando son mamás de tiempo completo, juegan menos con sus hijos/as, pasan más tiempo proporcionando cuidado físico y enfatizan el aprendizaje de normas y el autocontrol. Los padres tienen la tendencia de animar a los hijos/as a tolerar las frustraciones y de tratar de resolver los problemas por su propia cuenta antes de ofrecer su ayuda, mientras que las madres tienden a ayudar a un niño frustrado más rápidamente. (Ibid.)



Los padres imponen la disciplina utilizando menos la vergüenza y la decepción y más con consecuencias prácticas y reales. Los padres también tienden a despertar más a sus hijos/as emocional y físicamente que las madres, pero con resultados mixtos; un ejemplo clásico de frustración maternal es el padre que juega vigorosamente con su hijo justo antes de la hora de acostarse y después se queja de que el niño no se acaba de calmar. (Ibid.)



Los niños/as cuyos papás les cambiaron los pañales regularmente, les sacaron los gases, los mecieron para dormirlos y les leyeron, gozan de una fuerza mayor para manejar el estrés las frustraciones cotidianas. No estereotipan tan rígidamente a sus amigos por género y responden con más flexibilidad a otros niños/as y a la sociedad en general. Gozan de grandes beneficios intelectuales, especialmente a la hora de ir a la escuela. En mis investigaciones propias, he notado que los papás tienden a interesarse tanto en el proceso de encontrar una respuesta, como en la exactitud en sí de la respuesta. Tal vez eso explica el hecho de que la aptitud matemática de las niñas parece estar relacionada a su conexión al padre, desde una temprana edad. (Ibid.)



Todos estos efectos positivos son aún más impactantes y duran más cuando vienen acompañados del apoyo que brinda la madre a su pareja, por sus contribuciones activas a la vida emocional, social e intelectual de su hijo/hija. (Ibid.)
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Claro está, la madre es lo que hace del hombre un padre y las oportunidades de ejercen ese papel de padre tienen que ver mucho con lo que piensan las mujeres de los hombres con los cuales han decidido tener un hijo. La relación entre una mujer y su propio padre afecta sus expectativas, esperanzas y preocupaciones sobre el papel de su pareja en cuanto a la crianza en equipo de su(s) hijo(s). Las madres también tienen un poder inmenso en el sentido que son las que controlan el acceso al mundo de sus niños/as, comenzando por los primeros días de vida de la criatura, y para ejercer este control, han contado con el apoyo cultural desde hace muchísimos siglos. Por razones biológicas y sociales, las madres han desempeñado un papel más importante en la promoción de la aptitud paternal de lo que han desempeñado los padres en la promoción de la aptitud maternal. Claro está, la aptitud de cada padre está estrechamente ligada a y relacionada a la aptitud del otro, pero las mujeres tienen que soltar un poco las riendas si quieren que los padres y sus bebés se enamoren e l uno del otro para siempre. (Ibid.)



Los niños/as cambian casi tanto a los padres como los padres cambian a los niños/as. Los requisitos de la crianza de niños/as son tantos que ninguno de nosotros puede hacer un buen trabajo todo el tiempo durante todas las etapas de desarrollo. El equilibrio delicado del desarrollo, tanto de los adultos como los niños/as, requiere que el mando cambie frecuentemente sin perder el ritmo ni dejar a un lado la continuidad del desarrollo personal. (Ibid.)



Todos desempeñamos un papel importante para satisfacer la necesidad innata de un niño por un padre. Pero aparte del tema del control, hay innumerables barreras culturales que desaniman la participación paternal competente tanto dentro, como fuera de la familia: los límites profesiona les que se le imponen a los padres de niños/as pequeños que piden licencia de paternidad y horario flexible; los lugares de cuidado y educación infantil que solamente tienen reuniones durante horas de trabajo; las burocracias encargadas del sistema de salud infantil, cuyos formularios no tienen ni tan siquiera un espacio en blanco para llenar el nombre del padre; el trato de los padres como idiotas o cretinos por parte de los medios-incluyendo
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para el público de los niños/as más pequeños. Nosotros, como sociedad, tenemos que crear un entorno que fomente la participación de los padres casados o solteros, sea en los centros de cuidado o en las salas de juntas. (Ibid.)



Participación del padre y roles sexuales. Williams y Radin (1993) consideran que existen familias tradicionales y notradicionales, diferenciándose en que los primeros los padres mantienen los roles que socialmente se esperan de ellos, en la crianza y administración del hogar; los ¿no tradicionales?, logran invertir tales roles.



Los papás que están altamente implicados en la crianza de los hijos/as, generalmente tienden a incluir diferentes experiencias de juego o quehaceres con ellos (ibid.). Es muy probable, por lo tanto, que los papás incluyan a sus hijos/as en las tareas hogareñas que ellos mismos hacen y, por otro lado, les enseñen a manipular juguetes y participar de actividades más variadas en contraste con lo que hacen las madres.



Esta diferencia se refleja también en el tratamiento diferencial a los hijos e hijas, que es más enfatizado por la conducta del padre que de la madre (Maccoby, 1998).



En general, se acepta que los papás y las mamás difieren en sus estilos de enseñanza al niño, tanto como en otros aspectos dentro de sus modos de crianza (Barton y Ericksen, 1981).



Una paternidad para el nuevo milenio. El nuevo milenio exige a los varones que son padres, mayor equidad, corresponsabilidad, ternura hacia su pareja, hijas e hijos. Se les demanda mayor cercanía, amor, comunicación, respeto y, sobre todo, conciencia de su paternidad. (González, 2000)
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“La participación de los hombres en la construcción de una nueva paternidad no puede esperar ante los cambios que se viven. La figura paterna asociada a la presencia fugaz, discontinua del individuo, que aparentemente provee de seguridad y satisfactores materiales, está en crisis”, asegura Esperanza Reyes (Citada en González, 2000). Dice que "más que competir por una jefatura de hogar, tenemos que compartir una propuesta de convivencia en casa, en la que dejen de tenerse que venerar a los hombres que 'ayudan', porque no ejercen sus 'privilegios', porque llegan a hacerse cargo de ciertas actividades domésticas".



Reyes Carrión explica que "el nuevo padre tendrá que ser educado asimilando que la ternura no es signo de debilidad, que la apertura emotiva no tiene que ser amenazante. El nuevo padre tiene que ser educado por un nuevo sistema que no refuerce el sexismo ni la violencia". (Ibid.)



Para Juan Guillermo Figueroa Perea (Citado en González, 2000), profesorinvestigador del Colegio de México, en el contexto actual es cada vez más difícil ejercer el modelo tradicional de padre. (Ibid.)



"Las personas en edad adulta hablamos de nuestro padre y de los recuerdos que tenemos. Muchas veces hablamos de su ausencia, su violencia y su autoritarismo, pero lo hacemos cuando los padres ya no están cerca como para que cambien y se relacionen de otra manera", apunta. Además, indicó, lo hacemos en privado y no lo socializamos. Es rara la ocasión en que los hombres hablen de la soledad que sintieron respecto de sus padres. Con ello, agrega, avalamos que los modelos se sigan reproduciendo, que no se cuestionen y que no se propongan nuevas formas de relacionarse con las hijas/os. (Ibid.)



Por su parte, el Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias AC. (CORIAC), señala que actualmente hablar y defender los derechos de las mujeres, así como los derechos de los niños y niñas son asuntos prioritarios, pues los derechos humanos indican qué tratos están permitidos. (Ibid.)
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Sin embargo, muchos hombres siguen pensando que mujeres y hombres, madres y padres no son iguales, y usan la violencia para relacionarse con ellas, sus hijas e hijos. (Ibid.)



Aseguran que las permanentes crisis económicas en las últimas décadas, los problemas sociales y económicos afectan las relaciones familiares. Estos cambios sociales han transformado la vida cotidiana de las familias, pero muchos hombres que son padres no han podido revisar la forma en que se relacionan con su pareja, sus hijas e hijos. (Ibid.)



Héctor Frías Barrón, asesor de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados/as de la LVII Legislatura (Citado en González, 2000), señala que "aceptar nuestra cualidad reproductiva como hombres, es asumir nuestra participación directa en el proceso de cuidados y crianza de nuestros/as hijas/os".



Así, la forma en que se aprende y se llega a ser padre, así como en la que se educa y convive con las hijas e hijos según su edad, nos demuestra que la paternidad no es una experiencia acabada o definida desde el principio, sino un proceso en el que los hombres se van construyendo desde que son hijos. (Ibid.)
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CAPÍTULO 3



CREENCIAS



La infancia muestra al hombre como la mañana muestra el día.



Milton.



CREENCIAS



Es importante distinguir el concepto de creencia de algunos otros conceptos relacionados. Por ejemplo: ¿cómo difiere una creencia de una actitud? Fishbein y Ajzen (1975; citados en Perlman, 1988) explican esta distinción de la siguiente forma: "Mientras la actitud se refiere a una evaluación favorable o desfavorable de la persona hacia un objeto, las creencias representan la información que esta persona tiene acerca del objeto. Específicamente, una creencia une al objeto con algún atributo".



Así, una creencia, asocia algún atributo o característica con un objeto. Por ejemplo, la creencia de que "las manzanas son rojas", une al objeto "manzana" con el atributo "rojo". La creencia de que "las plantas de energía nuclear son un peligro para la salud" une al objeto "plantas de energía nuclear" con el atributo "peligro para la salud". Nótese que, como las actitudes, podemos tener creencias virtualmente acerca de todo (gente, grupos, objetos, problemas, etc.) y los atributos o características que pueden estar vinculados al objeto son casi ilimitados (cualidades, otros objetos, características, etc.). (Perlman, 1988)



La gente puede diferir en la fuerza de sus creencias. Por ejemplo, una persona puede estar absolutamente cierta de que las plantas de energía nuclear son peligrosas para la salud, mientras otra crea que las plantas nucleares son sólo un posible riesgo para la salud. Este punto revela otro aspecto de las creencias: son lo que la gente ve subjetivamente como probabilidades de que los objetos tengan ciertos atributos. En otras palabras, una creencia vincula a un objeto con un atributo con algún nivel de probabilidad entre 0 o 1 por ejemplo, aunque la mayoría de la gente asocia et atributo "rojo" con el objeto "manzana" también saben que hay manzanas, verdes, amarillas, etc. Así, pueden tener la específica creencia de que "las manzanas son rojas el 80% de las veces" (fuerza de la creencia = 0.8). Similarmente, alguien puede creer que "con 100% de certeza las plantas de energía nuclear son un peligro para la salud" (fuerza de la creencia = 1.0),
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mientras otra persona podría creer que "las plantas de energía nuclear plantean sólo un 20% de probabilidad de ser una amenaza para la salud" (fuerza de la creencia = 0.2). Estas dos creencias vinculan el mismo objeto y el mismo atributo, pero con diferentes niveles de probabilidad. Finalmente, estas creencias forman la base de la propia actitud. (Ibid.) Otro concepto relacionado es el de intenciones conductuales. Mientras que las actitudes son sentimientos hacia algún objeto y las creencias son eslabones cognoscitivos entre el objeto y varios atributos, las intenciones conductua les son las intenciones de una persona de desarrollar conductas específicas. Por ejemplo, alguien podría intentar oponerse a las plantas de energía nuclear siempre que sea posible; es decir, podría intentar conducirse de formas desfavorables hacia las plantas nucleares (por ejemplo, formular una petición, asistir a asambleas de protesta, escribir cartas a los políticos, etc.). (Ibid.)



Las intenciones conductuales, igual que las creencias, son probabilidades subjetivas; es decir, son estimaciones personales de la gente de la probabilidad de observar una conducta particular. Cuando se intenta conducirse de cierto modo, ello significa que probablemente lo haremos. Si se nos pregunta podríamos proporcionar una estimación de cómo probablemente cumpliremos nuestras intenciones. Así, aunque éstas influyen en como actuaremos, no garantiza necesariamente que realizaremos ciertas acciones en particular. (Ibid.) La conducta se refiere a actos evidentes y observables, mientras que las actitudes, creencias e intenciones conductuales son internas y no directamente observables (y, por lo tanto, deberán ser inferidas de respuestas de los sujetos a preguntas específicas). (Ibid.)
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Ajzen y Fishbein (1975; citados en Perlman, 1988) desarrollaron un modelo para sugerir que las creencias de una persona acerca de un objeto influyen en las actitudes que desarrolla hacia el objeto, que las actitudes influyen en cómo la persona pretende actuar hacia un objeto y que las intenciones conductuales influyen (pero no determinan completamente) en cómo una persona realmente se conduce hacia un objeto. (Ibid.)



Fuentes de las creencias. ¿De dónde obtenemos el conocimiento acerca de los diferentes objetos, grupos y problemas? Hay dos fuentes básicas: la experiencia personal directa y la demás gente. Estas categorías generales pueden dividirse en fuentes más específicas. (Ibid.) La experiencia personal directa. Mucho, o quizá la mayor parte de nuestro conocimiento, proviene de nuestras experiencias personales. Aprendemos en primer término de lo que nuestra madre nos alimenta conforta y cuida; que el jugo de manzana tiene buen sabor, que nos agrada o repugna el hígado y que los emparedados de crema de cacahuate son el paraíso sobre la tierra. También aprendemos acerca de las personas -Carolina es bonita, Roberto es agresivo, Eduardo es tímido, etc. (Ibid.).



Las demás personas y las instituciones. En adición a la experiencia personal directa, obtenemos mucha información de las demás personas y de las instituciones. En verdad, para muchos problemas sociales (por ejemplo, la pena capital, el aborto, las plantas de energía nuclear, etc.), no se ha tenido experiencia personal con los objetos pertinentes. Así, se depende de otros para la información y las creencias. (Ibid.)



Los padres/madres. Nuestros padres/madres tienen una profunda influencia en nuestras creencias. En general, respetamos a nuestros padres/madres, confiamos en ellos y los amamos; así no es sorprendente que adoptemos muchas creencias.
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Por ejemplo, los estudiantes de preparatoria tienden a apoyar al mismo partido político y a expresar la misma preferencia por una iglesia que sus padres/madres. (Ibid.) Grupos de compañeros. También se depende de nuestros amigos y compañeros para obtener información. Desde que el niño entra en la escuela, principalmente en los años de secundaria, sus compañeros sirven como un importante grupo de referencia -un grupo cuyas creencias actitudes y conductas constituyen un estándar a través del cual los individuos se comparan a sí mismos. (Ibid.)



Instituciones. Tenemos amplio contacto con instituciones desde una edad muy temprana. La institución más importante para moldear nuestras creencias es el sistema escolar. Las escuetas enseñan el valor de la democracia, el respeto a los mayores, a obedecer as figuras de autoridad, etc. Después, el sistema escolar socializa al niño dentro de las creencias y sistemas de valores de la sociedad. Las escuelas tienen un impacto penetrante en nuestras creencias y actitudes. (Ibid.)



Otra institución importante es la iglesia. Es obvio que las iglesias influyen en nuestras creencias religiosas -Fue Jesús el hijo de Dios?, ¿Existe el infierno? etc. además, las iglesias inculcan sistemas de valores más generales. Por ejemplo, el cristianismo probablemente guía hacia diferentes actitudes respecto al trabajo y a la mujer que el islamismo. Así, nuestra exposición respecto a una religión particular tiene un impacto importante respecto a nuestras creencias. (Ibid.) Los medios de comunicación masiva. La televisión, el radio, los diarios y revistas son tan importantes en la vida diaria que es difícil imaginar cómo sería nuestro mundo sin ellos. Los medios de comunicación masiva influyen de muchas formas. Primero, transmiten una gran cantidad de información, que de otra manera no seríamos capaces de obtener. (Ibid.)
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Todas estas fuentes funcionan dentro de un sistema, lo cual significa que inevitablemente cada fuente es influida por cada una de las otras fuentes. El impacto combinado del sistema total sobre nuestras creencias es muy profundo. (Ibid.)
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CAPÍTULO 4



EL GRUPO DE DISCUSIÓN



EL GRUPO DE DISCUSIÓN



El grupo de discusión es una técnica de investigación social que trabaja con el habla. Lo que se dice en el grupo se asume como punto de inserción de lo que se reproduce y cambia socialmente. En él se articula el orden social y la subjetividad. La estructura de una producción lingüística, lo que se denomina discurso, muestra un campo semántico que define qué elementos son incluidos como pertinentes, qué elementos se excluyen y qué relaciones no se aceptan. Por lo tanto, en el discurso lo incluido y lo excluido se explican recíprocamente. (Buendía, 1998)



Esta metodología participa de los siguientes principios:



a) el discurso humano es gobernado por reglas y estructurado internamente. b) Es generado por hablantes que están situados en un contexto sociohistórico, en los que la realidad cultural, política, social y personal configura el discurso. c) El discurso por sí mismo incorpora elementos de los contextos sociohistóricos en e l que se desarrolla.



El discurso se ha abordado desde diferentes disciplinas y ha originado corrientes y líneas de investigación. (Ibid.)



En la investigación educativa, el discurso adopta dos enfoques. En uno se enfatiza la importancia de la estructura del discurso por sí mismo. En el otro se aborda su relación con procesos y expresiones o manifestaciones tales como historias, argumentos, poemas, conversaciones de distinto tipo. El término "texto" se utiliza para referirse a ejemplos concretos de géneros discursivos recogidos en un tiempo y lugar determinado. Estos estudios pretenden establecer taxonomías o
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tipologías de ellos en base alas regularidades y peculiaridades que se observan dentro y entre ellos en función de sus diferencias. (Ibid.)



El grupo de discusión constituye un dispositivo que permite la reconstrucción del sentido social en el seno de una situación-grupal-discursiva (Canales y Peinado, 1994; citados en Buendía, 1998)



El diseño de investigación. Inicialmente debe comenzarse con el planteamiento del problema y la especificación de los objetivos de estudio. Teniendo en cuenta los objetivos del estudio, el siguiente paso será determinar quiénes pueden aportar la información buscada. Por tanto, la selección muestral responde a criterios estructurales más que a criterios estadísticos. En la muestra se eligen los tipos sociales representativos de variantes discursivas. La configuración del grupo también dependerá de los objetivos de cada estudio. En la muestra interesa que queden representadas determinadas relacionas sociales existentes. La selección de los grupos ha de combinar mínimos de heterogeneidad y de homogeneidad. Mínimos de homogeneidad para mantener la simetría de la relación de los componentes del grupo y mínimo de heterogeneidad para asegurar la diferencia necesaria en todo proceso de habla. (Buendía, 1998)



Los aspectos metodológicos que en el trabajo de campo han de observarse se refieren a:



a) Captación o convocatoria del grupo. Puede realizarse de forma descendente o ascendente. La composición de los grupos condicionará su producción discursiva. b) Espacio físico. Éste produce efectos sobre el desenvolvimiento del grupo, por tanto es necesario borrar las marcas que operen como marco consciente o inconsciente del grupo.
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c) Relación investigador-participante . d) Registro de los textos producidos. e) Duración del grupo de discusión. f)



Dinámica del grupo de discusión. Intervención inicial y la convergencia en la estructura del sentido.



El manejo de esta técnica incluye el trabajo con información. Información en forma de discurso: flujo de mensajes que circulan entre los miembros de un grupo que pone en forma de habla sus representaciones de la realidad, las exterioriza en un espacio físico-temporal. (Russi, 1998; citado en Galindo, 1998)



Sesiones de grupo como dispositivo conversacional. Un sujeto individual no sometido a una situación discursiva, tan sólo ofrecerá enunciados en los que las relaciones semánticas se expresan de modo fragmentario -hablar en grupo (conversar) o hablar con uno mismo-; lo que se pretende es que emerja un campo semántico en toda su extensión. (Russi, 1998; citado en Galindo, 1998)



Las hablas individuales tratan -entre sí- de acoplarse al sentido (social). Es así que se puede hablar del consenso, de la búsqueda de éste en la dinámica grupal, después de la transferencia que hace el moderador hacia el grupo mismo, que se pone a trabajar sobre lo que el grupo dice, y no le dice lo que deben decir (no pregunta). Hay que colocarse en una posición estratégica, en forma de encuentro, no de búsqueda. Así, el grupo es una fábrica de discursos individuales que chocan y se escuchan, y a su vez, son usados por los mismos participantes en forma cruzada, contrastada y enfrentada. (Ibid)



El moderador hace una propuesta (con de frases o preguntas como detonadores), el grupo la fija y la ordena, según criterios de pertine ncia, para poder así constituir el sentido social correspondiente al campo semántico concreto en el que se inscribe dicha propuesta. (Ibid)
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Se trata de búsqueda de consensos, de disensos, se develan deseos y necesidades, creencias, información preconstituida en la mente del individuo que contrasta con la de los demás, todo lo anterior proviene del aprendizaje cotidiano, de las vivencias, de lo percibido en la experiencia. Dentro del juego discursivo e interactivo se contrastan representaciones sociales e individuales, que encuentran su referente en la realidad social. (Ibid)



Las relaciones entre los sujetos de la sociedad se da a través de la comunicación, y ésta, a su vez, se puede encontrar en la conversación. La técnica de grupos de discusión es un dispositivo conversacional, se trata de llevar a un fragmento -un grupo de personas- de la sociedad a conversar en una situación de laboratorio (espacio cerrado al exterior). (Ibid)
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MÉTODO



MÉTODO



Problema de investigación. ¿Cuáles son las creencias que están relacionadas con las prácticas de crianza que los padres y madres de familia aplican con sus hijos/as?



Objetivos de estudio. Describir cuáles son las creencias que están relacionadas con las prácticas de crianza que aplican los padres y madres de familia con sus hijos/as en un grupo de padres y madres de familia cuyos hijos/as asisten al Centro de Desarrollo Infantil No. 3 de Villa de Álvarez, Colima.



Describir cuáles son las diferencias que existen en las creencias y prácticas relacionadas con la crianza de los hijos/as entre los padres y las madres de familia cuyos hijos/as asisten al Centro de Desarrollo Infantil No. 3 de Villa de Álvarez, Colima.



Tipo de estudio. Estudio descriptivo con enfoque cualitativo. Pretende la identificación de algunos elementos para la exploración de las posibles conexiones entre éstos. (Buendía, Colás, Hernández, 1998)



Se utilizó la técnica de investigación social denominada grupo de discusión, propuesta principalmente por Jesús Ibáñez, Alfonso Ortí y Ángel de Lucas (citados en Galindo, 1998).



Participantes. • ¿Quiénes participaron?
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11 madres y 9 padres de familia, de los cuales, al menos uno de sus hijos o hijas asistió al Centro de Desarrollo Infantil No. 3 de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima en el ciclo escolar 2000 – 2001 en aluna de las salas de Maternales.



Descripción de los participantes: Las personas que integraron los grupos de discusión constituyen familias de las cuales al menos la madre es trabajadora de la Secretaría de Educación del Estado de Colima.



Estas mamás y papás participantes acuden diariamente al Centro de Desarrollo Infantil para ingresar a su hijo/a por la mañana y recogerlo por la tarde, en un periodo de tiempo menor de 8 horas.



EDAD



SESIÓN 1: MAMÁS ESCOLARIDAD ESTADO CIVIL



AÑOS 23



Licenciatura



Casada



35



Licenciatura



Casada



34



Normal Básica



Casada



37



Normal Básica



Casada



36



Normal Básica



Casada



SEXO HIJO/A



EDAD HIJO/A



Hombre



03



Hombre Hombre Hombre Mujer Mujer Hombre



08 03 10 07 03 03



Hombre Hombre Mujer



16 10 03
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EDAD AÑOS



SESIÓN 2: MAMÁS ESCOLARIDAD ESTADO CIVIL



35



Normal Básica



Casada



32



Licenciatura



Casada



34



Licenciatura



Casada



30



Carrera Comercial



Unión Libre



35



Carrera Comercial



Casada



46



Maestría no terminada



Soltera



EDAD AÑOS



SESIÓN 3: PAPÁS ESCOLARIDAD ESTADO CIVIL



41



Ingeniería



Casado



34



Licenciatura



Casado



35



Licenciatura



Casado



39



Secundaria



Unión Libre



SEXO HIJO/A



EDAD HIJO/A



Hombre Hombre Mujer Mujer Hombre Hombre Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer



09 03 09 04 03 01 10 03 01 09 03 03 22 04



SEXO HIJO/A



EDAD HIJO/A



Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer



09 03 07 04 07 03 10 03 01
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EDAD



SESIÓN 4: PAPÁS ESCOLARIDAD ESTADO CIVIL



AÑOS



35



Bachillerato



Casado



35



Licenciatura



Casado



46



Licenciatura incompleta



Casado



35



Licenciatura



Casado



34



Licenciatura incompleta



Casado



SEXO HIJO/A



EDAD HIJO/A



Hombre Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Mujer Hombre Mujer Hombre



09 03 01 08 04 07 04 16 10 03 17 11 06 03



Selección de los participantes. Se realizó un muestreo de tipo intencional, ya que fueron invitados los padres y madres de los niños/as de las salas Maternal B y C, es decir, cuyos hijos/as tuvieran al menos 2 años de edad. En este tipo de muestreo, la selección se hace de acuerdo con el esquema de trabajo del investigador. (Rojas, 1987-2001)



Acceso al campo. Se solicitó permiso para realizar la investigación a la Dirección de Educación Inicial de la Secretaría de Educación del Estado de Colima. Posteriormente se establecieron acuerdos con la Dirección del Centro de Desarrollo Infantil, lugar en el que se efectuó el estudio.



Estrategias para la recolección de información y registro de datos. Se hizo una transcripción del discurso generado en las sesiones de grupos de discusión, las cuales fueron grabadas en casete de audio y video.
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Se aplicó una entrevista estructurada para la identificación de datos que aportaran información para describir a la muestra. Esta entrevista incluyó los siguientes datos: • Nombre. • Edad. • Escolaridad. • Estado Civil. • Número de hijos/as. • Edad de los hijos/as. • Tiempo que pasa al día con sus hijos/as. • Grupo de discusión en el que participó.



Materiales. Formato para la entrevista estructurada. Cámara de video y casetes. Grabadora y casetes. Vídeo-casetera.



Escenario. Todo el estudio se realizó en las instalaciones del CENDI No. 3. Las sesiones de los grupos de discusión se llevaron a cabo en la sala de juntas y las entrevistas se llevaron a cabo en el cubículo asignado para el Área de Psicología, así como en el área de Filtro de dicho centro.



Análisis de los datos. Se hizo una reducción de los datos obtenidos en las sesiones a través de la codificación en unidades o categorías de significado (unidades de análisis basadas en la revisión teórica y discurso del grupo). A partir de estas categorías se establecieron las relaciones o conexiones para responder a la pregunta de la cual parte esta investigación.
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Cada categoría fue identificada en base a los temas recurrentes en las sesiones, y confirmados en el marco teórico de esta investigación como aspectos importantes de análisis cuando se estudia el tema de las prácticas de crianza.



La categorización de los textos se realizó entonces, con base en el tema, además de que se realizó una subcategorización para analizar de manera independiente lo que en el discurso se identificó exclusivamente como una creencia de aquello que hacía referencia a una práctica por parte de los padres y madres de fa milia.



La decisión de incluir las frases dentro de los cuadros correspondientes a práctica o creencia, se tomó considerando todo el discurso de la sesión, es decir, en referencia al contexto en el cual surgió dicha oración.



Cabe señalar que este análisis fue realizado agrupando la información en cuadros para padres y madres, de manera que se facilitara el análisis posterior para posibles comparaciones entre sexos (de padres y madres).



Procedimiento. •



Se llevaron a cabo los trámites para tener acceso al campo.



•



De acuerdo a la información registrada en el área de Psicología del CENDI No. 3, se seleccionaron a las madres y padres de familia que cubrieran los requisitos para ser invitados a las sesiones.



•



Se invitó a los padres y madres de familia para que participaran en la investigación.



•



Se realizó el reclutamiento de los participantes.



•



Se conformaron los diferentes grupos de discusión.



•



Se establecieron acuerdos sobre los horarios para las sesiones de los diferentes grupos.



•



Se llevaron a cabo las sesiones en grupos de discusión con madres de familia.



•



Se llevaron a cabo las sesiones en grupos de discusión con padres de familia.
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•



Se transcribió la información obtenida en las sesiones de grupo de discusión en el programa Word (Office 2000) para Windows.



•



Se realizaron las entrevistas con padres y madres de familia.



•



Se redujeron los datos obtenidos en los grupos de discusión en categorías de análisis, en el programa Excel (Office 2000) para Windows las cuates posteriormente se copiaron al programa Word.



•



Se analizaron los datos.



•



Se redactaron los resultados y discusión de los mismos.



•



Se redactaron las conclusiones de la investigación.



Consideraciones éticas. Las personas participaron en el estudio bajo su propia voluntad. Firmaron un documento donde dieron su consentimiento para utilizar los "textos" (el discurso producido en los grupos de discusión) para los fines de la investigación, respetando su anonimato.



Durante la investigación, los participantes desconocieron el objetivo que guía la misma, (únicamente se les explicó cuál es el tema principal y los motivos por los cuales era importante que ellos participaran), dado que podía afectar el resultado del discurso en las sesiones.



Al finalizar el estudio se les dará a conocer tanto el objetivo, como los resultados.
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RESULTADOS



RESULTADOS



Descripción de las sesiones: En promedio las sesiones tuvieron una duración de 75 minutos y se llevaron a cabo en la sala de juntas del CENDI No.3. Los participantes se colocaron sentados alrededor de una mesa, al centro de la cual se colocaba la grabadora de audio. Al frente de todos los participantes se colocaba la cámara de video, a espaldas de la moderadora.



Los participantes al llegar esperaban en una sala a que el grupo estuviera completo para, entonces, pasar a la sala de juntas; se acomodaban en el lugar que ellos eligieran libremente, excepto el lugar para la moderadora.



Para comenzar con la sesión, la moderadora explicaba de nuevo, pero ahora de forma grupal, la dinámica que guiaría la sesión, explicaba de manera general sobre qué tema se hablaría (prácticas de crianza) y dejaba claro que todos tenían oportunidad para expresar lo que desearan, que no había un orden específico o establecido para sus intervenciones y que el discurso que se generara, cualquiera que fuera, sería de utilidad e importancia. Además, describió que, en su papel como moderadora en el grupo de discusión, no podría opinar o calificar lo que ellos hablaran, que se limitaría a lanzar los detonadores y estimular el habla en los participantes, y, tal vez, llevar a cabo alguna integración intermedia en la sesión de acuerdo a lo que se haya abordado, si se hacía necesario para que fluyera el discurso.



Cada sesión transcurrió su tiempo sin interrupciones, se tocaron todos los detonadores del discurso y los participantes parecían pronto olvidarse de la grabadora de audio y de video, dado que se observó un cambio en su postura y su forma de hablar (tono de voz y fluidez), cambiando conforme transcurría el tiempo a ser más relajado y fluido.
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Los detonadores no se abordaron en el mismo orden en todas las sesiones, dado que el lanzarlos dependía de cómo avanzaba el discurso y hacia donde el mismo grupo guiaba la discusión. En aluna sesión incluso no fue necesario mencionar alguno de éstos porque el grupo habló acerca del tema como enlace a otro que ya se estaba agotando. Mas cabe mencionar que en las cuatro sesiones se habló de todos los detonadores.



Detonadores: A los participantes en las sesiones se les solicitó que hablaran acerca de: 1. Cómo están criando a sus hijos/as. 2. La manera en cómo ellos mismos fueron criados por sus padres/madres y la influencia que ésta ha tenido en las prácticas de crianza que aplican ahora. 3. La influencia que la forma de ser de sus hijos/as tiene sobre las prácticas de crianza que utilizan con ellos. 4. La influencia que ha tenido la información que obtienen sobre este tema en cualquier medio. 5. Las diferencias que pudieran existir entre ellos y sus parejas para la crianza de los hijos/as.



Categorías: Una vez obtenidos los textos de las sesiones (transcripciones), se realizó la separación de esta información en unidades de análisis, encontrándose 10 categorías diferentes, en las cuales, se hace una diferenciación entre las creencias y las prácticas que los padres y madres de familia llevan a cabo dentro de estas mismas categorías, según lo expresado por ellos mismos.
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La conducta se refiere a actos evidentes y observables, que en el caso de este estudio, fueron reportadas en el discurso de las personas por medio de la exposición de experiencias o ejemplos de su vida familiar, en la crianza de sus hijos/as. Las creencias son internas y no directamente observables (y, por lo tanto, fueron inferidas de respuestas de los participantes a preguntas específicas)



Las categorías que se formaron giran en torno a los siguientes temas:



1. Utilización de estrategias con tendencia a mejorar. 2. Crianza diferencial o igualitaria de los hijos/as. 3. Rol del padre y la madre en las prácticas de crianza. 4. Las prácticas de crianza como pareja. 5. Modificación constante de las prácticas que utilizan. 6. Críticas sobre las prácticas que llevan a cabo. 7. Transmisión de valores. 8. Influencia de las prácticas de crianza de los abuelos. 9. El castigo físico o golpes. 10. El género/sexo de los hijos/as y la crianza.



En el siguiente cuadro se muestran las categorías con la cantidad de frases incluidas en cada una, separando las creencias y prácticas de papás y mamás (para mayor ilustración VER CUADROS DE CATEGORÍAS):
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CUADRO 1



"FRASES POR CATEGORÍA"



CANTIDAD DE FRASES



CATEGORÍAS



CREENCIAS



PRACTICAS



M



M



P



P



TOTAL



1. Utilización de estrategias con tendencia a 15



11



8



12



46



14



9



7



15



45



11



2



18



14



45



6



4



20



10



40



1



7



14



13



35



13



6



11



2



32



11



6



8



3



28



5



5



12



5



27



9. El castigo físico o golpes.



1



5



1



13



20



10. El género/sexo de los hijos/as y la crianza



6



0



2



8



16



mejorar 2. Crianza diferencial o igualitaria de los hijos/as. 3. Rol del padre y la madre en las prácticas de crianza 4. Las prácticas de crianza como pareja. 5. Modificación constante de las prácticas que utilizan 6. Críticas sobre las prácticas que llevan a cabo 7. Transmisión de valores. 8. Influencia de las prácticas de crianza de los abuelos
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GRÁFICA 1



CREENCIAS PAPÁS Y MAMÁS



En esta gráfica se puede observar que son las mamás quienes hablaron más de sus creencias que los papás. En la categoría 3 (Rol del padre y la madre en las prácticas de crianza) y la categoría 10 (Género/sexo de los hijos/as y la crianza), categorías muy relacionadas por el tema que tratan, son ellas quienes más hablan de lo que creen, a diferencia de ellos, quienes parece que tienen muy poco que decir al respecto.



Los papás parecen tener más claro el por qué han estado modificando constantemente las prácticas de crianza que utilizan (categoría 5) y en cuanto al castigo físico o golpes (categoría 9) hablan más de éste tema que sus parejas.
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GRÁFICA 2 PRÁCTICAS PAPÁS Y MAMÁS



En general ambos sexos hablaron en las sesiones sobre sus prácticas, sus experiencias o anécdotas en la crianza de sus hijos/as.



Es notorio cómo los papás son quienes más habla ron de sus experiencias utilizando e l castigo mediante los golpes (categoría 9).



Otra categoría donde es notoria la diferencia entre ambos sexos es en el número 10, donde las mamás son quienes hablan de las dificultades que se suscitan en la pareja para criar a los menores.



Las mamás critican y hablan más acerca de las críticas de que son objeto por la forman de estar criando a sus pequeños/as.
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GRÁFICA 3



CREENCIAS Y PRÁCTICAS TOTALES



En esta gráfica los datos más sobresalientes son en las categorías 3, 4 y 5, donde tanto papás como mamás discuten en mayor medida sus experiencias en la práctica.
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CUADROS DE CATEGORÍAS



CREENCIAS RELACIONADAS CON LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA DE LOS HIJOS/AS.



1. UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS CON TENDENCIA A MEJORAR. MAMÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- Si tú te levantas a un niño él siempre va a llorar para que la levanten - Al niño hay que darte libertad. - Al niño hay que hacerlo más independiente de uno. - Al niño hay que dejarlo que explore sus límites. - Tratamos de no volver a cometer los mismos errores. - Es importante leer, informarse. - Tenemos que estar muy al pendiente de la forma en que se están desarrollando nuestros hijos - Siempre trata uno de que lo superen a uno, como actuaron nuestros padres - Desde pequeños debemos de implementar reglas y ser constantes. - Establecer la comunicación, la relación más democrática y más igualitaria en la familia. - Actualmente ya son hijos criados con más cariño, con más muestras de afecto. - No te puedo violar su intimidad. - Le puedo explicar et por qué de mi decisión pero no la voy a cambiar. - Debe haber autoridad. - Lo que le va dando al niño la independencia son sus responsabilidades y el estímulo que le das al cumplir



- Dejamos que nuestros hijos hagan eso que no se usaba - Por seguridad no podemos dejarlos fuera de nuestra vista por ningún motivo - Hay que estar encima de ellos, por la vida que vivimos - Trato de darte el mayor tiempo posible a mi hijo. - Tratamos de darles calidad en el tiempo que les dedicamos. - Yo hago todo lo que tenga que dejar cuando son ocasiones especiales para estar con mis hijas. - Le digo "no te voy a pegar te voy a castigar" - Lo estimulo para que se vaya haciendo más independiente
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PAPÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- Mejorar lo que aluna ocasión en nuestro pasado no nos haya guiado por el buen camino - Trata uno de mejorar la educación de los hijos cono experiencia de nosotros mismos y de lo que nos pasó - No quiere uno que ellos sufran lo que uno sufrió. - Creo que la educación que uno tomó ha influido para que, uno vaya desechando ciertas cosas que uno considera que no son correctas. - Van cambiando los modos de enseñanza - Ahora la tecnología despierta mucho el interés de los chamacos, y ahí estamos nosotros, detrás de ellos para que ese interés no se convierta en otra cosa, entonces sí ocupan tanto de que los padres estemos ahí. - Fundamento yo el inicio de la crianza en definir la autoridad. - Tratar de hablarles, explicarles y motivarlos. - Que ellos mismos descubran - Buscarles sus posibilidades para que las puedan desarrollar. - Es muy importante documentarte, prepararte



- Indicarle al hijo cómo se hacen las cosas, cómo se debe hacer y por qué no se debe hacer. - Tratamos de educarlos no siguiendo las experiencias de nuestros padres. Que a veces nos decían "¡no haces esto porque yo digo y se acabó! - Ya buscamos que el niño comprenda por qué se le castiga - Trata uno de que ellos no cometan los mismos errores, eso les sirve de experiencia. - Hay que decirles siempre la verdad, no estarlos engañando, ahora con eso de la televisión, ellos saben más que uno. - Ahora uno trata de platicar más con ellos, tratar de llevar las cosas por el lado del convencimiento, por el lado de que ellos tienen que razonar, tienen que entender lo que están bien, lo que está mal, y no precisamente con base en un castigo - Sobre todo en la disciplina soy en lo particular más estricto. - Darles más oportunidades a los niños de que hagan las cosas - Vigilarlos pero sin privarlos de la oportunidad de darse cuenta - Yo me he documentado sobre cómo ser mejor padre - Los castigos es quitarles ciertas actividades que le gustan. - Ya buscamos que el niño comprenda por qué se les castiga.
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2. CRIANZA DIFERENCIAL O IGUALITARIA DE LOS HIJOS.



A) CRIANZA DIFERENCIAL MAMÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- de los hijos hay alguno al que se prefiere. - Cada hijo es diferente. (por lo tanto habrá que anotamos tratarlo diferente). - cada hijo tiene sus sentimientos, o sea cada cabeza es un mundo. - cada uno son tan diferentes, se van desarrollando en diferentes tiempos, en diferentes etapas y eso es lo que agarra su personalidad - Yo creo que inclusive cuando son sexos diferentes también van encaminando ellos su desarrollo al sexo que son. - depende del carácter de cada quien. - depende de que uno vaya moldeando el carácter de cada niño porque si no, ellos lo moldean a uno. - en cada edad puede cargar un paquete diferente de acuerdo a su edad. - como son los más chiquitos como que siente uno que necesitan mas protección. - el que necesita más cuidado es el mayor.



- ellos saben lo que tienen que hacer o se los anotamos y ya ellos cumplen con sus roles - no hay disputas, pues son muy diferentes en edades y sus trabajos están muy diferenciados. - cada uno tiene marcados sus roles ahí en la casa. - al grande sí le llegué por el sentimiento y la lógica y este chiquito pues todavía estoy buscando porque está un poquito más difícil que el hermano. - al chiquito lo hemos gozado más, lo hemos dejado ser más él. - yo siento que tenemos preferencias sin querer hacerlo premeditadamente.
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PAPÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- todo depende de su edad. - requieren un trato diferente y de hecho lo hacemos - a unos de una manera y a otros de otra de acuerdo a su forma de ser. - decía la gente de antes "los cinco dedos de la mano no son iguales” simple y sencillamente cuando se referían a los hijos, a la forma de ser de los hijos. - Sí, ninguno es igual. (como para tratarlo igual). - son personas diferentes independientemente de que sean hijos de uno.



- los tratamos diferente. - nosotros fuimos más consecuentes con uno. - le dimos más sobreprotección a uno que al otro porque nació con un problema de corazón - al otro lo dejamos un poquito más y su carácter es completamente diferente en todo. - sí influyó la educación que le dimos al primero, fue mucha sobreprotección, el otro es más aventado y el más grande piensa las cosas. - estás entre la espada y la pared, porque si a uno lo tratas de diferente manera el otro hijo dice “¿por qué a él sí?”. - básicamente tú lo que estás viendo es el carácter de cada uno de ellos, y te estás enfocando a él mismo o a ella misma. - pero ya tu otro hijo o hija empieza a ver "¿porque a él lo tratas diferente que a mí?", entonces a veces no sabes ni qué hacer. - tiene uno que hablarles diferente. - antes era el único, el chiqueado. - muchas veces hay que repetir "mira es que le damos más atención a tus hermanas por esto y por esto, te queremos igual, a todos, a los tres. - a algunos les duelen más los golpes, a unos le duelen más los regaños, a otros los castigos. - hay que hallarle la forma a cada uno de ellos. - En mi caso no son las mismas reglas, por las edades



B) CRIANZA IGUALITARIA MAMÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- aunque a todos les des lo mismo, las mismas facilidades o las mismas limitaciones, ellos lo toman de diferente manera - con todos tratamos de ser igual, comportarnos de la misma manera, e imponer las mismas normas, tener el mismo trato. - se quiere igual a los hijos. - "Ay Dios mío yo quiero querer a mis hijos por igual".



- sí le ha impactado a mi hijo él grande, espero que esta técnica sí funcione con el otro.
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PAPÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- mantener los castigos y no dar preferencias. - de todas maneras aunque se de la misma educación a los dos, cuando ya nace otro, el que va adelante se siente relegado. - había veces que había darle más atención al pequeño, entonces ella pues lo veía mal, pero siempre ese celo es más natural en todos, aunque sea la misma educación.



- yo los trato igual



3. ROL DEL PADRE Y LA MADRE EN LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA. MAMÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- es más mi responsabilidad como mujer porque tengo que criar a dos varones que se van a casar con otras dos mujeres. - ellos dicen que las madres son bien acuachonas. - los hombres piensan diferente a las mujeres. - le digo: pues tú serás papá, pero ni te puedes comparar con lo que es una madre, eso jamás lo vas a poder sentir, otra mujer sí, pero un hombre no, definitivamente. - es importante la comunicación en la pareja y darte el lugar al padre. - el papá es el papá, él es el jefe de la familia y si está bien la cabeza, están bien los pies. - darle su rol de padre, el de la fuerza, pero también el de la comunicación - Por que atrás de un buen hombre hay una buena mujer, de un excelente padre, una excelente madre. - las madres siempre están al pendiente de los hijos - casi siempre la mamá es la dura - yo soy la mala, la que pega



- mi papá siempre ha sido muy estricto. - mi mamá era siempre más dulce y te explicaba, como que eso venía a reconfortar aquel regaño tan severo. - al niño yo tenía que hacerte todo. - entre él y yo no hay problema, al principio como que decía que es tu deber el niño y tú te vas a hacer cargo de él, yo mi trabajo y órale. - a veces él dice “yo voy a hacer la comida”, es bien diferente ¿no? - él tiene la habilidad de imponerse siempre ante los niños, ante la gente mayor, como que tiene tacto para imponer. - los niños me tienen más confianza. - Se dirigen conmigo para que trate de intermediario. - los niños sienten cierto respeto hacia él, pero no porque les grite sino porque sabe imponerse. - mi esposo se va más por el sentimiento. - él es muy sobreprotector. - como él casi no está con nosotros, cuando está quiere que nos adaptemos a su manera de ver las cosas. - la mujer es la que pone la pauta, la guía y el marido como que se nos sale del guacal y ahí es el conflicto. - él es el consentidor y yo soy la dura. - él es muy fuerte y yo soy un poco más débil, luego me agarro un poco a el y él un poco a mi. - él le llama la atención a la niña y yo siento feo. - yo le llamo la atención a la niña y él me anda contradiciendo en presencia de ella. - mi esposo dice: "pónganse en paz ahí viene su mamá, ahí viene la regañona".
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PAPÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- me ve a mi como el que le pega o el que le habla más fuerte - paso poquito tiempo en casa y no quiero que estén castigados



- el padre es al que casi siempre la mujer le deja la responsabilidad. - casi siempre: "papá pégale", "papá no le pegues", el papá es el malo. - Imparte castigos. (el papá) - mi esposa a veces me resta autoridad porque dice "no seas tan duro con ellos", mira, "muestra flexibilidad". - La mamá era la que siempre que llegabas con tu trabajo manual, te felicitaba. - era raro que antes, si es que te llevaba tu papá a la escuela, se agachara y te diera un beso de despedida, te dijera: "que te vaya muy bien - yo siento que es bonito que despidas a tu hijo con un beso en la mejilla, y decirle: "que te vaya muy bien". - yo soy el más consentidor - su mamá es más dura - yo les ando levantando los castigos - las mamás pasan más tiempo con los hijos - se siente feo llegar y que esté castigado - yo busqué una esposa que me pudiera ayudar con los hijos - busqué a una que conociera muy bien de niños
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4. LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA COMO PAREJA. MAMÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- lo más importante cuando tienes a una pareja es la comunicación, de cómo se va a educar al niños. - siento que si no estamos de acuerdo en algo, no va a funcionar. - lo importante aquí es decir: "¿cómo lo vamos a educar?” - si yo lo castigo o te digo "eso está mal", él me tiene que apoyar o yo lo tengo que apoyar. - yo pienso que lo importante es el apoyo y la comunicación en la pareja para que pueda llegar a ser un buen hijo, un buen individuo en la sociedad - en la familia no puede haber una democracia total



- nosotros sí nos ponemos de acuerdo y les explicamos a los niños. - en ocasiones no estoy muy de acuerdo con él, pero él me hacer ver que yo estoy mal o yo a él, después hablamos con los niños y les informamos. - mi esposo me dice: "no, es que tú estás acostumbrada a lo que tú digas, pero no es así, vamos a ponernos de acuerdo”. - en el momento no lo debatía pero después sí “sabes qué, por qué le gritaste de esa manera si tú le puedes explicar”. - mi esposo me decía: "es que tú lo sabes todo ¿verdad?” - me decía: "tú lo sabes todo, sí, tú eres la santa, tú no haces nada, yo soy el ogro de la casa, yo soy el mato. Para serles sincera pasó todo un proceso. - él volteaba y la primera reacción de él era impulsiva, ¡taz! "¡Esto no se agarra porque no!, ¡porque no y aquí se queda!", - como dicen: "la ropa sucia se lava en casa" pero yo ya me quedaba con el nudo en la garganta, con el resentimiento - ha sido un gran paso el de podernos entender. - acá él si te pegaba al niño, "¡no lo agarres, porque no y por que esto no se agarra¡, ¡no te le acerques¡, ¡no lo toques, ni lo consientas!", así tan duro de plano, entonces... oye pues ¡no!... cálmate ¿no?. - La verdad siempre hay conflictos. - para educar a los hijos como pareja se aprende a respetar y tú empiezas a respetarlo porque somos personas adultas. - mi esposo y yo chocamos en ideas - yo digo no y él dice sí - a veces sí nos ponemos de acuerdo, pero no siempre - de repente chocamos - es difícil ponerse de acuerdo - es difícil tomar una decisión cuando ya se puso uno de acuerdo - si yo lo castigo mi esposo debe de respetar, si él lo castiga yo debo de respetar - tenemos diferencias porque él no desliga las situaciones de pareja con las situaciones de papá - como papás nos ponemos de acuerdo aunque estemos bien "chongueados"
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PAPÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- tratamos de corregir las cosas a como nosotros creemos, platicando con la esposa. - a veces nuestra pareja le deja el mando cien por ciento al padre. - debe haber una buena comunicación con la pareja para que todo se vaya como nosotros queremos - entre pareja, a pesar de que si yo estudié hasta primero de primaria y ella es profesionista, nos tenemos que acoplar a las reglas de la casa.



- con nosotros hay una regla: si uno de los dos decimos "no haces esto, no vas", el otro tiene que respetarlo y éste mal o esté bien, pues ni modo, pero siempre respetando la decisión de nuestra pareja. - ahora trata uno de apoyarse como pareja. - para que haya un equilibrio, y no sientan los hijos que la mamá dice una cosa y luego el papá dice otra. - siempre trata uno de equilibrar, hay que apoyarnos, a pesar de esas diferencias. - tiene oportunidad como pareja de hablar, de discutirlo y pues de mejorarlo. - pues uno tuvo una educación, otro tuvo otra, y cada quien quiere agarrar por su lado, no, al último se trata de sea la misma decisión. - trata uno de mediar entre los dos. - apoyarse en las decisiones realmente es difícil. - a veces mi señora lo castiga y yo trato de suavizar el castigo - uno pone el castigo y el otro afloja



5. MODIFICACIÓN CONSTANTE DE LAS PRÁCTICAS QUE UTILIZAN. MAMÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- en educar a nuestros hijos nos vamos modernizando.



- hemos tratado de combinar un poco con lo que ya nos ha tocado vivir ahora, por ejemplo los dos somos maestros. - lo que nos ha tocado vivir en el aula, las capacitaciones que hemos tenido constantemente, los programas que se ven, consejos de Psicólogos, Sociólogos. - sobre el ensayo y el error ahí va uno mediando las situaciones. - Yo apenas estoy experimentando con el primero. - el mayor es con el que nos ha tocado experimentar. - el grande es con el que aprendes. - con el primer nieto, las abuelas encima del muchacho. - al primero le tocó que mi mamá lo amarrara (recién nacido). - con lo que he aprendido en la vida - como Dios me dio a entender - ver las cosas que te pueden servir del pasado - ahora los niños todo te preguntan - tú como mamá no sabes cómo le vas a hacer con tu primer niño - es difícil poner reglas y que te las respeten
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PAPÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- nosotros de la manera empírica como yo creo que todos los papás lo hacemos, porque no hay escuela para padres, no hay nada que nos indique cómo ser papá - en base a las experiencias de otras personas. - en base a como nos trataron a nosotros. - lo que uno ha recibido a través de la educación que uno ha estudiado, trata uno de elaborar con nuestros hijos una forma de ser una manera de educarlos - lo hacemos en forma empírica. - es muy difícil ser padre, no hay ni carrera. - las experiencias vividas tú las transformas para bien de tus hijos



- leerlo y ponerlo en práctica, a veces no funciona (técnicas que aprenden de otras personas). - cuando nació el segundo ya teníamos un poco de más edad, más experiencia profesional. - uno va acumulando a través del tiempo esas experiencias que luego también uno las práctica en su casa. - las cosas que he aprendido ahí (en la escuela), cuando lo estaba aprendiendo yo decía, cómo he perdido el tiempo con mis otros 2 hijos, porque esto no lo sabía y con esta niña las hemos aplicado. - mi esposa lee o investiga porque es maestra y tiene que aconsejar a los padres de familia, y de alguna manera tratamos de practicarlo con nuestros hijos. - la experiencia que hemos tenido, sí ha influido notablemente y ha marcado diferencias en la educación de uno y otro - al más grande lo educamos muy diferente a como hemos educado a éstos dos últimos hijos - nos obligan una semana a tratarlos de una forma y la otra semana de otra - por la experiencia que tomas con la con los hijos vas cambiando la forma de educarlos y la crianza cambia con ellos en el tiempo - una regla debe estar siempre cambiando y adecuándose - esas reglas tienes que ir adaptándolas a un niño que está desarrollándose, cada vez más inteligente - lo que te funcionaba te deja de funcionar - uno va adatándose o piensas estrategias
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6. CRÍTICAS SOBRE LAS PRÁCTICAS QUE LLEVAN A CABO. MAMÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- ocuparía una escuela para padres - "a lo mejor soy muy estricta con el niño". - en ocasiones nos equivocamos, porque no estamos preparados para ser padres. - cada familia debe llevar su propia forma de criar a sus hijos. - la forma de criar a sus hijos va a ser diferente a la mía aunque tengamos el mismo nivel social, cultural, económico. - aunque mis hermanos puedan tener hijos o mis cuñados yo no puedo comparar su familia con la mía - la ceguera que tenemos los papás para detectar nuestro errores y aceptarlos. - no debemos gritarles. - admiro a las mamás que se sientan y tienen muchísima paciencia con sus hijos. - no hemos encontrado el equilibrio entre lo que debe de ser el respeto y el autoritarismo.



- las abuelas nos critican a nosotros que porque dejamos que nuestros hijos hagan eso que no se usaba y que ellos ven que no está bien. - mis hermanos nos critican mucho a nosotros que reprimimos mucho a los niños cuando en realidad yo les doy mucha libertad - nos critican porque dejamos que nuestros hijos hagan eso que no se usaba y que ellos ven que no están bien. - lo estoy haciendo a mi manera. - pasamos poco tiempo en casa, llega uno todo estresado y les transmitimos ese estrés - los hijos te desesperan. - seguimos diciendo yo soy la mamá y aquí mando yo - nunca reconocemos ante nuestros hijos que podemos estar equivocados. - a veces llego y le grito, se que está mal. - pocas veces decimos: hija discúlpame. - actualmente les queremos compensar el tiempo que no estamos con ellos con cosas materiales.



- hay cosas que hemos cambiado para mejorar en esta generación de padres y hay cosas que no hemos sabido tener ese equilibrio. - los problemas del trabajo no son justificación para que uno abuse de los hijos. - para otros a lo mejor no estamos actuando correctamente.



PAPÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- Mal. (la manera como está criando a sus hijos) - Estar estira y afloja, los desvía uno más. - Y pasan los años y nunca encontramos la forma de tratar a los hijos. Al rato dice, bueno ¿en qué fallé? - a veces nos equivocamos. - no sabemos ser padres. - no hay escuela para padres.



- uno trata de separarse de las familias, para que no influyan en la educación de nuestro hijos, porque siempre se quieren meter. - que me dejen educar a mis hijos, y si yo les voy a dar un cintarazo, pues se los doy si lo merecen, pero no dejo que ellos (sus suegro) digan ¡No!, o se me pongan enfrente, que no lo hagan, porque si no me van a restar autoridad.



70



7. TRANSMISIÓ N DE VALORES. MAMÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- Tener claro cual es el tipo de ciudadano que quieres hacer de tu hijo - Tener claro los valores que quiere uno que tenga. - Los niños proyectan los vicios que en la familia tenemos. - En la actualidad a los niños les han manejado mucho sus derechos pero no las obligaciones. - Enseñarles que se tiene uno que esforzar por tener lo que uno tiene. - Impulsarlos a que estudien a que sean mejor - En nuestros hijos se van perdiendo con el tiempo valores que antes se nos inculcaban - Antes había más control sobre los valores. - Antes todo encerrado, todo pecado. - Quisiera tener mi hijo perfecto, que estudiara que respetara y que fuera el súper niño. - Que mis hijos traten de valerse por ellos solos.



- Y en cuanto valores si, pues siempre respetar a su compañero, etc. - Hemos inculcado los mismos valores que quizás tienen nuestros padres, o nuestros abuelos; el respeto al prójimo, ser sincero, tener unión familiar. - El niño esta reflejando algo que anda mal en la familia. - A mis niñas yo les estoy inculcando el trabajo. - Inculcarles que tienen obligaciones. - Le digo sí tienes derechos pero si tú no cumples no vas a tener derecho de nada. - Les inculco a los niños la idea de estudiar. - Me angustia que mis hijos vayan a ser muy dependientes.



PAPÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- Llevarlos por el camino del bien - Mi padre siempre nos inculcó el trabajo. - Mi padre nos hizo responsables. - Tratamos de enfocar a nuestros hijos hacia algo positivo, hacia algo bueno. - Trato de inculcarles el estudio para que el día de mañana sean alguien. - Que se preparen más que uno.



- Por ejemplo cuándo veíamos que los hijos les pegaran a los papás, y ahora… (sí se da). - Trato de educar a mis hijos de tal forma de que se enseñen a estudiar. - Muchas de las ocasiones platico con mis hijos, les digo, lo que es bueno, lo que es malo.
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8. INFLUENCIA DE LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA DE LOS ABUELOS. MAMÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- Nosotros hemos tratado de tomar algo de la educación tradicional que nos dieron nuestros padres. - Tuvimos una preparación diferente a la de nuestros padres y tratamos de ser mejores - Yo siento de que la forma en que nos criaron nos deja muchas cosas que no queremos hacer con nuestros hijos, errores que no queremos cometer. - Cuánta razón tienen los dichos, si te quieres casar con alguien primero fíjate en su familia. - Algunas cosas copiamos de nuestras familias de cómo educar a nuestros hijos



- Yo y mi esposo hemos tomado muchas costumbres de la familia tradicional y hemos inculcado los mismos valores que quizás tienen nuestros padres, o nuestros abuelos. - Hemos tratado de combinar un poco con lo que ya nos ha tocado vivir ahora. - Yo comparo lo que me dieron a mí mis papás; muy estrictos, lo que ellos decían, eso estaba bien hecho, tú no podías opinar, tus cosas no podías platicarlas con ellos - De todas maneras te queda algo de la forma como te educaron tus padres - Usamos con lo que a nosotros nos enseñaron. - Yo trato siempre que cuando hay eventos de mi hijo, asistir porque para mi era muy difícil que mis papás no estuvieran en ocasiones especiales conmigo. - La forma en que nos criaron nos queda muy arraigada y lo hacemos, pero inconscientemente, a veces uno recapacita. - No admito a veces críticas o consejos de mi mamá sobre qué cosas debe o no hacer mi hijo. - Estoy criando a mis hijos tratando de no cometer los mismos errores que cometieron mis papás conmigo - Se refleja lo que yo viví porque lo he estado transmitiendo en mi hija. - Se refleja la educación que tuvimos en lo que estamos haciendo nosotros ahora. - Se repiten los patrones de conducta, he dicho cosas que mi mamá me decía a mi.
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PAPÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- Sí influye en ocasiones en la educación de tus hijos, porque tratas tú de que no te pase lo mismo. - cuando mi papá estaba con nosotros, se usaban los castigos, pues creo que era en ese momento el común denominador de casi todas las familias, entonces era una forma en que los padres se hacían valer dentro de la familia y trataban de educar a los hijos, creo que de alguna manera fue bueno. - los padres de uno a veces hacen lo mismo que hacían con ellos sus papás. - me ha dado la pauta para criar a los niños con más libertad. - no vamos a seguir tratándolos mal.



- muchas de esas cosas yo ya no las reproduzco con mis hijos. - la educación que a mí me dio mi padre fue que a puros gritos y a castigos, de cintarazos y todo eso, y bajo esa experiencia trato de no hacer lo mismo con mis hijos. - trato de que no se haga lo que se hacía con mi papá, trato de salir más con mis hijos, convivir, platicar. - tratamos de no reproducir lo que estuvo mal. - trato que no le pase lo mismo que me pasaba a mi
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9. EL CASTIGO FÍSICO O GOLPES. MAMÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- yo soy la mala, la que pega.



- Le digo "no te voy a pegar te voy a castigar".



PAPÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- antes, si no cumplías con algo, venía el regaño y a veces el castigo, pero de alguna manera nos sirvió mucho, porque finalmente ninguno, creo que salimos mal hijo. - lo malo es que en vez de respeto es temor lo que le tienen a una ya. (con los golpes). - Llega el momento en que el niño le agarra coraje al padre (con los golpes) - mi hermano el más grande, con gritos, a veces hasta con golpes. Pero nos hizo responsables. - ya no es necesario pegarles.



- yo nunca le había pegado a mi hijo y el día que le pegué, lloré junto con él. - uno le busca las palabras, tienes que hacerlo, pero no entienden, y llega el momento. - ya en un extremo sí, ¿sabes qué? ya te dije... y pegarle. - yo trato de no pegarle hasta llegar a agotar las opciones. - si yo les voy a dar un cintarazo, pues se los doy, si lo merecen. - tratamos de educarlos no siguiendo las experiencias de nuestros padres, pegándonos o castigos más que nada ya físicos. -una vez que le has pegado y ya que esté más tranquilo tanto uno como padre como él como hijo, explicarte. - uno trata de buscar más que nada la manera de no estarles agrediendo físicamente, porque eso es lo que más se les graba. - la educación que a mí me dio mi padre fue a puros gritos y a castigo, sí, de cintarazos y todo eso, y yo bajo esa experiencia trato de no hacer lo mismo con mis hijos. - siempre tratando primero de hablarle hasta que de plano me paro y la jalo o le doy una nalgada. - a veces sí darle una nalgada porque no los aguanta uno - trata uno de llevarlos bien pero, se emberrinchan y ya no hay otra forma - una nalgada y ya entienden
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10. EL GÉNERO/SEXO DE LOS HIJOS Y LA CRIANZA. MAMÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS



- yo quiero que mis hijos traten bien a esas mujeres (sus futuras parejas). - yo quiero que las ayuden (a sus futuras parejas). - yo quiero que sean buenos padres. - quitar esas ideas, yo quiero que cambie esa cultura de que el cuidado de los hijos es exclusivo de las mujeres. - yo quiero que mis hijos se críen con esa apertura, con esas ideas de que no porque son hombres son diferentes, o sea todos somos iguales tanto tenemos que trabajar fuera como dentro de la casa, tenemos responsabilidades con nuestros padres seamos hombres o mujeres o sea tenemos que compartir todo. - como son los más chiquitos como que siente uno que necesitan mas protección.



- la niña trata de hacer actividades de mujer, aunque en la casa los mayores son niños, y el trato que se le ha dado a ella h sido el mismo que con los niños. - las niñas se vienen con la mamá y al papá como que lo hacen a un lado.



PAPÁS CREENCIAS



PRÁCTICAS - antes, los padres decían cuando uno se ponía a barrer, "se te va a caer el pájaro (pene)". - uno trataba de ayudar, y mejor ya no quería hacer nada porque "se le iba a caer". - qué distinto era aquella educación de los padres, el hijo era para que mandara. - si se casaba el hombre, le tenían que rendir pleitesía. - rendirle todos los honores en aquel tiempo al padre, al papá. - la esposa era en aquellos tiempos casi una sirvienta. - llegaba el marido y a servirle, todos, parejos. - el hijo no tenía que hacer nada de labores hogareñas, que barrer, que lavar los trastes y eso.
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DISCUSIÓN



Estoy conociendo cómo actúa un niño, recojo trozos de madera del suelo y veo sus formas…



Hy Sobiloff.



DISCUSIÓN



Creencias y conducta. La gente puede diferir en la fuerza de sus creencias acerca de la crianza de los hijos/as, incluso puede creer en mayor medida en unos aspectos que en otros referentes a la misma temática. Se puede afirmar que las oraciones categorizadas y analizadas como creencias pertenecen a lo que en mayor medida estas personas creen, a los atributos e información –cogniciones– que asocian con la crianza de sus hijos/as, dado que como Russi menciona en Galindo (1998) "durante las sesiones del grupo de discusión, emergen en el habla los deseos, necesidades, creencias e información preconstituida en la mente de los individuos, todo lo cual proviene del aprendizaje cotidiano, de las vivencias, de lo percibido en la experiencia, y todo esto encuentra su referente en la realidad social de los participantes". Es decir, las personas conversan sobre lo que les es más significativo, común, vívido. (VER CUADROS DE LAS CATEGORÍAS)



Dado que las creencias forman la base de la actitud (Perlman, 1988), se pueden entrever, en los resultados (columnas de las creencias), algunas oraciones que sugieren actitudes hacia las prácticas que ellos mismos u otra personas llevan a cabo para educar a los hijos/as, por ejemplo: frases que dejan ver una actitud desfavorable hacia el castigo físico y hacia las prácticas de crianza que utilizaron con ellos sus progenitores; actitud poco favorable acerca de sus propias estrategias para criar a los hijos/as; actitud favorable hacia la participación de la pareja en la crianza y hacia la educación diferencial de los hijos/as.



Estas creencias (y actitudes) acerca de la crianza de los hijos/as se encuentran directamente relacionadas con las intenciones de los padres/madres para actuar de determinada forma o, como lo mencionan dentro de las sesiones, en su conducta, dado que actúan conforme a lo que creen. Encontramos así que cuando una madre cree que "darle su rol de padre, el de la fuerza" (categoría 3),
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efectivamente así lo hará, es decir, promoverá en su hijo el respeto hacia el padre como la figura de autoridad más poderosa en el núcleo familiar. Sin embargo, conociendo las creencias que se tienen sobre un objeto, sólo podemos predecir la conducta; dado que las intenciones conductuales, al igual que las creencias, son probabilidades subjetivas de observar una conducta particular.



Las 10 categorías. Se conformaron 10 categorías para agrupar la información que se produjo en las sesiones (VER CUADRO 1). Estas categorías se crearon debido a que el discurso en las sesiones se enfocaba hacia esos temas de manera más recurrente. De manera más concordante con la teoría encontrada, principalmente en estudios y libros sobre desarrollo psicológico infantil, así como en estudios de género, se conformaron en unidades de análisis los temas de "La influencia de las prácticas de crianza de los abuelos" (Papalia, Wendkos, 1992), "Las prácticas de crianza como pareja" (O’Leary, Smith y Reid, 1999), "Rol del padre y la madre en las prácticas de crianza" (Perris, Jacobsson, Lundström, von Knorring y Perris, H., 1980) (Pret, 2000), "Modificación constante de las prácticas que utilizan" (Bugental y Johnston, 2000), "El castigo físico o golpes" (Martínez, J., ¿?) (Cantón y Cortés, 1997)



Las categorías con un mayor número de oraciones y que, por lo tanto, los temas ocuparon mayor tiempo en ser discutidos durante las sesiones, son las que corresponden a "Estrategias con tendencia a mejorar", "Rol del padre y la madre en las prácticas de crianza", "Crianza diferencial o igualitaria de los hijos/as" y "Las prácticas de crianza como pareja".



El hecho de que tanto papás como mamás concentren sus esfuerzos en la búsqueda de estrategias con tendencia a la mejora (categoría 1) se puede atribuir a que la dinámica de las familias está en constante cambio por factores económicos y sociales. Es común en estos días que ambos progenitores se desenvuelvan en el campo laboral, se encuentren fuera del hogar gran parte del
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día y tal circunstancia los motive a buscar estrategias que les sean funcionales para sus hijos/as aún cuando no pueden dedicar el tiempo completo para esto. Se encuentran en constante búsqueda de opciones, información u opiniones de expertos: "Es importante leer, informarse", "Tratamos de darles calidad en el tiempo que les dedicamos". Jordanova (1989) escribe al respecto cuando menciona que es importante considerar las circunstancias sociales de las familias en una época o lugar en particular, así como sus creencias y valores actuales, a fin de empezar a comprender sus prácticas de crianza.



Que los grupos hablaran en su mayor parte de la necesidad de mejorar sus prácticas de crianza se encuentra íntimamente relacionado con lo abordado en el resto de las categorías, dado que, por ejemplo, al mencionar el rechazo hacia algunas formas de proceder de sus padres/madres (categoría 8) expresan de manera explícita que el objetivo de tal postura es el de descartar algunas prácticas que ahora ya no consideran funcionales o por las huellas que a nivel afectivo han dejado en ellos mismos: "Yo siento de que la forma en que nos criaron nos deja muchas cosas que no queremos hacer con nuestros hijos, errores que no queremos cometer", "no vamos a seguir tratándolos mal"



Al tiempo que papás y mamás hablan sobre las diferencias en los roles que desempeñan para la crianza de los hijos/as, señalando la complementariedad o incluso las discrepancias en dichos roles (categoría 3), también conceden gran importancia al papel que la pareja, vista como unidad o subsistema, juega en el bienestar de los niños/as (categoría 4). Ya se mencionaba por Young desde 1990 que, dado que actualmente en las familias tanto papá como mamá trabajan, los papeles de ellos han variado.



Como se acaba de mencionar, en la categoría 3 las afirmaciones que se generan ponen de manifiesto la complementariedad en el rol de la mamá y el papá, pero no como patrones rígidos de conducta, dado que existen hogares en donde el papel de mayor responsabilidad para disciplinar a los pequeños/as recae en mamá y el



80



de juego y diversión con papá, y viceversa. Aunque es notorio que en algunas oraciones se expresa que el rol más identificado con el aspecto de cariño o afecto es el de la madre; siendo entonces en el padre donde recae la fuerza y hasta la imposición de autoridad: "darle su rol de padre, el de la fuerza, pero también el de la comunicación", "él es muy fuerte y yo soy un poco más débil, luego me agarro un poco a el y él un poco a mi".



Relacionado con lo anterior, Perris et al. (1980) señala que un aspecto que influencia en la crianza son los estereotipos culturales sobre el comportamiento del padre y la madre, de tal forma que lo que se espera de ellos llegará a ser consistente con tales estereotipos. Sin embargo, en este estudio, tanto mamás como papás, dejan ver en sus creencias y prácticas que estos estereotipos están ya lejos de ser consistentes en su vida, dado que se observa el intercambio de papeles en la pareja tanto de fuerza como de afecto: "él es el consentidor y yo soy la dura", "él es muy fuerte y yo soy un poco más débil", "yo soy el más consentidor", "su mamá es más dura", etc.



Encontrar los opuestos mencionados arriba se puede atribuir al cambio más increíble que se ha producido en las familias durante la última generación: el gran cambio en las expectativas de las mujeres y de los hombres en cuanto al papel del padre, dándose así "la crianza en equipo" (Prett, 2000), donde el papel del padre dista mucho de lo que tradicionalmente se esperaba de él. Por tanto se observa en este grupo poca consistencia en la conducta que los padres y madres muestran como propios de su rol en la crianza.



Ya lo dice Figueroa Perea, profesor-investigador del Colegio de México (citado en González, 2000) "en el contexto actual es cada vez más difícil ejercer el modelo tradicional de padre".



No sólo se habla de complementariedad de papeles respecto a las parejas, como ya se mencionó, la categoría 4 ocupa el tercer lugar en ser uno de los temas en
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los que se generaron mayores puntos de convergencia. En esta categoría hablan acerca de los intentos y esfuerzos de la pareja por acompañarse en el proceso de la crianza. Tanto toman acuerdos, como se generan conflictos: "para educar a los hijos como pareja se aprende a respetar y tú empiezas a respetarlo porque somos personas adultas", "es difícil ponerse de acuerdo" o "mi esposo y yo chocamos en ideas." Los fracasos que exponen en la categoría 4 en sus intentos para ponerse de acuerdo quizá se deba a la falta de reconocimiento de la importancia de la "diferencia" entre mamá y papá en la crianza, apoyado en lo que afirman Barton y Ericksen en 1981: en general se acepta que los papás y las mamás difieren en sus estilos de enseñanza al niño/a, tanto como en otros aspectos dentro de sus modos de crianza.



Aún cuando ya es conocido que algunos padres/madres repiten los patrones de crianza de niños/as con los que están familiarizados, con los que sus propios padres/madres siguieron y otros tantos adoptan prácticas que son muy diferentes a las de sus padres/madres (Papalia, Wendkos, 1992), en el grupo estudiado se observa una marcada tendencia a evitar dichas acciones (categoría 8). Frases como: "la forma en que nos criaron nos deja muchas cosas que no queremos hacer con nuestros hijos" son muestra de este caso. Cuando algunas personas afirman que reproducen algunas prácticas de sus padres/madres, sugieren, a la vez, que las tratan de complementar con otras técnicas, siempre con el objetivo de mejorar.



Es importante señalar que en todos los casos cuando los participantes (sexo masculino) hablan acerca de las prácticas de crianza de sus padres/madres, hacen alusión únicamente al castigo, sobretodo a los golpes. Las madres incluyen aspectos como la transmisión de valores, el grado de autoritarismo, las expresiones de atención y afecto y costumbres acerca de modales.
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Este tema es abordado en la bibliografía sobre estilos de crianza, pero no se ha encontrado información que explique las razones por las cuates un padre o madre de familia elige de manera consciente y premeditada no utilizar las mismas estrategias que sus padres/madres, aún cuando ellos mismos confirman que el resultado final es satisfactorio, es decir, lograron encauzarlos a ser personas adaptadas o socialmente aceptadas.



En un estudio trigeneracional hecho por Brooksal. en 1998 se explica que un importante mediador para la adopción de las técnicas de crianza adecuadas o inadecuadas es la personalidad de los padres/madres la cual, según se ha comprobado, está influida por la crianza de las personas cuando fueron niños/as. Es así como puede sugerirse que los padres/madres conscientemente evitan utilizar las mismas prácticas de crianza que utilizaron con ellos, pero su personalidad es lo que influye para que se susciten frases como las siguientes: "Se refleja lo que yo viví porque lo he estado transmitiendo en mi hija", "Se repiten los patrones de conducta, he dicho cosas que mi mamá me decía a mi".



En el discurso y las categorías de análisis se aprecian creencias y prácticas relacionadas tanto a favor de criar a los hijos/as mediante un trato diferencial, como a favor de educarlos de manera igualitaria y sin distinciones (categoría 2). Pero a pesar de esto es observable que son más las creencias y prácticas que apoyan el trato diferencial, tomando en cuenta el nivel de desarrollo (o edad), la forma de ser del hijo, así como la situación que se da en el momento de hacer efectiva alguna regla disciplinaria. Esto coincide sólo en un aspecto con lo encontrado en Craig (1992) cuando expone que los padres/madres se sirven de varias técnicas de crianza, según la situación, el hijo y la conducta de éste en el momento; y se aclara que sólo en un aspecto porque no se menciona la influencia de la personalidad del hijo o el nivel de desarrollo, características que los participantes mencionaron en todo momento como determinantes de sus modos de criar diferencialmente a sus niños/as.
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Quizás el único acercamiento para considerar la forma de ser de un hijo como posible determinante de la conducta de los padres/madres sea lo que describe Papalia (1992) al hacer una evaluación de la tipología de los estilos de crianza de Baumrind y criticar este aspecto, es decir, que esta tipología no considera ninguna diferencia innata entre los niños/as, y da por sentado que todas las diferencias en la competencia social, están relacionadas con lo que hacen los padres/madres. Tampoco considera la influencia de los niños/as en sus padres/madres. Es posible, por ejemplo, que los niños/as "dóciles" induzcan a su papá y mamá a ser estrictos, mientras los "difíciles" pueden conducirlos a ser autoritarios. Más, en el presente estudio no se encuentra evidencia con la cual los participantes puedan ser incluidos en una categoría por sus estilos de crianza, lo que sí se puede concluir es que estas prácticas necesitarían ser más consistentes tanto con los hijos/as como a lo largo de las situaciones, para poder ser un "estilo" o modo de ser:



Respecto a la postura de los padres de familia (porque la gran mayoría son del sexo masculino) se encuentra una marcada tendencia a evitar el castigo físico o golpes a sus hijos/as (categoría 9), y aún cuando reconocen utilizarlo, afirman que es como la última de las opciones; sin embargo esta postura responde más a un aspecto de carácter emotivo -sentimental (el sentimiento que recuerdan de sus propias experiencias siendo golpeados y el sentimiento de malestar que les viene después de aplicar el castigo) que a un razonamiento de tipo lógico, mediado por los sistemas más humanitarios de crianza que se promueven ahora en nuestra cultura o a cuestiones relacionadas con tomar en cuenta las características del desarrollo del niño, como lo afirma Craig (1992). Una frase ilustrativa es la que se transcribe a continuación: "yo nunca le había pegado a mi hijo y el día que le pegué, lloré junto con él".



Explican Cantón y Cortés (1997) que es muy alto el promedio de padres/madres agresores que sufrieron maltrato en su infancia; que en la mayoría de estos casos, los progenitores no reciben instrucción alguna acerca de la forma de tratar a sus
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hijos/as, y aunque la recibieran, sin una intervención psicológica adecuada caerían de nuevo en la misma forma de tratar a sus hijos/as, aspecto que se confirma en estos participantes: "la educación que a mí me dio mí padre fue que a puros gritos y a castigos, de cintarazos y todo eso, y bajo esa experiencia trato de no hacer lo mismo con mis hijos", pero como desafortunado fin a esta frase escuchamos también: "una nalgada y ya entienden".



Se observa entonces la necesidad implícita y explícita de generar alternativas a esta conducta (golpear a los niños/as), a pesar de que aquel papá o mamá que alguna vez grita o pega a su hijo/a no se convierte en un "maltratados". Pero lamentablemente vivimos en una sociedad que valida la violencia como una forma de educación y aún se mantienen creencias relacionadas con este hecho (Martínez, ¿?). Las personas participantes de este estudio aceptan esta conducta dentro de las prácticas que han utilizado, pero expresando así mismo su descontento: "yo trato de no pegarle hasta llegar a agotar las opciones ", "lo malo es que en vez de respeto es temor lo que le tienen a uno ya. (con los golpes)".



A lo largo de las sesiones de grupo, tanto padres como madres hablan de la modificación constante de las prácticas de crianza que utilizan (categoría 5) afirmando que "nos obligan una semana a tratarlos de una forma y la otra semana de otra", "las reglas tienes que ir adaptándolas a un niño que está desarrollándose, cada vez más inteligente". Maccoby (citada en Craig, 1992) ha estudiado dicho proceso afirmando que los padres/madres y los hijos/as interactúan para alcanzar una relación balanceada, donde los papá y mamá necesitan ir a través de un proceso de negociación con ellos para tomar decisiones, aspecto que se confirma con este grupo.



Es notorio en todo el estudio que ta nto papás como mamás expresan sus experiencias respecto a la crianza haciendo énfasis en la búsqueda de la disciplina en sus hijos/as principalmente, sin tomar en cuenta como aspecto puntual el afecto o "calor paternal" (como lo menciona Maccoby, citada en Craig,
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1992), el cual une a los niños/as a sus padres/madres en forma tan positiva como para que estos se muestren más dispuestos a aceptar una guía y ser por consecuencia más "obedientes".
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CONCLUSIONES



“Te quiero, dijo una admirable madre, “te quiero por lo que eres y sé muy bien lo que eres, y aún te quiero más, niño, mucho más que nunca, niño, por lo que algún día serás”.



Carl Sandburg.



CONCLUSIONES



Analizando los datos obtenidos, se pueden observar las creencias de los padres y madres referentes a la crianza de los hijos/as a través de consensos generados en la discusión de los grupos. Estas creencias son expuestas a continuación ordenadas en función de la cantidad del discurso generado para llegar a dichos consensos. ❑ Para mejorar en la crianza de los hijos/as los padres/madres deben estar informados sobre sus características de desarrollo. ❑ El fin primordial de la crianza es encaminar a los hijos/as hacia una vida independiente de sus padres/madres. ❑ La comunicación entre los miembros de la familia promoverá la adaptación, la sana convivencia y una crianza menos frustrante. ❑ Indiscutiblemente la crianza de los hijos/as se ejerce diferencialmente, siendo esta diferencia marcada por su desarrollo y personalidad. ❑ Existen marcadas diferencias entre mamás y papás respecto a la crianza que utilizan. ❑ Se encuentran en crisis los roles tipificados de hombres y mujeres para la crianza de los hijos/as, observándose incluso el intercambio de estos roles de afecto y poder. ❑ Es necesario el consenso y la homogeneidad en el trato hacia los hijos/as entre mamás y papás. ❑ Los papás y mamás deberían capacitarse para contar con estrategias para la crianza de los hijos/as. ❑ Aún existe discusión y poca consistencia en el contexto social-cultural respecto a lo que se considera mejor para la crianza de los hijos/as. ❑ Inculcar a los hijos/as el valor del trabajo, que conozcan sus derechos y obligaciones desde pequeños para fomentar su independencia en todos los sentidos.
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❑ La crianza de los padres/madres cuando fueron niños/as matiza e influye de manera consistente las prácticas que llevan a cabo en la actualidad. ❑ Los padres/madres deben evitar al máximo castigar a los hijos/as con golpes. ❑ La tipificación de los roles de género cada vez se ve menos reforzado en las familias de nuestra sociedad.



Aunque los papás y mamás crean que tienen mejores estrategias para criar a sus hijos(as), la realidad en la práctica deja entrever que, por diversos factores, éstas no se lle van a cabo como las planean y seguirán interminablemente los sentimientos de culpa y preocupación constante sobre las consecuencias en la personalidad de sus pequeños(as).



Sigue arraigada la idea de que tanto papá como mamá "deben" criar a sus hijos/as de la misma manera o llevar a cabo las mismas prácticas, lo cual genera conflictos más que verdaderos acuerdos. Por tanto, así como se promueve el trato digno para los pequeños/as tomando en cuenta su género para hacerse notar como hombres y como mujeres en una sociedad que apunta hacia la tolerancia, y la sana convivencia entre los dos sexos, se debería orientar a las parejas sobre la importancia de que sus hijos/as observen en la familia roles diferentes, pero sanamente complementarios entre papá y mamá. Esta diferencia más que confundirlos podría proveerlos de experiencias y competencias para afrontar la vida en todas sus áreas.



Se puede afirmar que no basta el conocimiento sobre el desarrollo y las necesidades de los niños/as, sino la comprensión de los procesos. Recordemos que conocer o estar informados sobre un fenómeno no implica un cambio de actitud hacia este y por ende, no se puede esperar así un cambio en la conducta. En este caso, se tiene entendido que estos padres y madres, por el sector al que pertenecen están informados sobre el desarrollo de sus hijos/as en mayor o menor medida, sin embargo este hecho no garantiza y obviamente (dado que eso se
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estudió) no se observa una relación entre lo que saben y lo que llevan a cabo en la práctica; lo que creen y practican, la forma en la que han aprendido y han llegado a ser padres/madres es producto de la experiencia que estas personas han venido construyendo desde que son hijos/as.



Por lo antes mencionado se hace patente la necesidad de que sean los psicólogos los que de manera planeada y formal lleven a la comunidad programas en pro del cambio en la crianza de los niños/as y de la adaptación padres/madres-hijos/as. De esto se desencadenaría lógicamente una serie de procesos de cambio tanto en las relaciones de pareja como en el valor social que se otorga a los niños/as, no en el papel (porque ya existen numerosos tratados sobre los derechos de los menores a nivel nacional e internacional) sino en el común de las personas, en las expectativas culturales de su desarrollo y la importancia que se de al cuidado de los pequeños/as en las familias.



Será importante trabajar con lo relacionado a las prácticas de crianza y las creencias, las actitudes y los mitos que las personas albergan en éstas.



Algunas de las tareas de los especialistas en el estudio de la infancia (principalmente de los psicólogos) podrán ser: ❑ Liberar a los papás y mamás del papel tan determinante que les han hecho creer en la personalidad de sus hijos(as) para permitir que los disfruten y se relajen en algo que será el producto y aventura más importante de su vida desde que éstos nacen. ❑ Orientarlos para lograr la concientización sobre la importancia de que los niños/as observen roles de crianza diferentes y complementarios en papá y mamá. ❑ Propiciar la comprensión del desarrollo integral de los niños/as. ❑ Participar en la planeación de programas dirigidos a promover el cambio en las prácticas de crianza.
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❑ Revisar los programas existentes que abordan este fenómeno, para evaluar la eficacia en términos del cambio que han generado y sobretodo en el beneficio que han representado para los menores desde su puesta en marcha.



En otro orden de ideas, se reconoce como un punto fuerte la idea de que por medio de la técnica del grupo de discusión, el moderador, colocado en una posición en forma de encuentro, facilita que se produzca a través de los discursos individuales, una fábrica de discursos que hacen uno solo: el del grupo (Russi, citado en Galindo, 1998) provocando así un retrato fiel de la realidad de las personas, de una comunidad o cultura.



Los participantes pertenecen a un grupo social con mayor acceso a la educación o a la información por pertenecer al campo de la Educación Pública, lo cual pudiera verse como un posible sesgo dentro de la investigación. Por lo tanto se sugiere la realización de estudios similares en otros sectores de la población con el fin de hacer comparaciones.



Un aspecto que provee de importancia a este estudio es que estos padres/madres de familia tuvieron el espacio para hablar de algo que les provoca preocupación e incertidumbre, que además saben que comparten con otras personas, pero que no se da de manera guiada y exclusiva, sino como parte de charlas informales. En estas sesiones en grupo se propicia el cuestionamiento que puede generar la reflexión que lleve finalmente a la búsqueda de alternativas para el cambio en las formas de relacionarse con los hijos/as.



Para los psicólogos será un reto trabajar para llevar a cabo estrategias que impacten a nivel macro social sobre las creencias tan arraigadas que se tienen en relación a los niños/as y el papel de los padres/madres, apoyando sobretodo el bienestar psico-social de los primeros, ya que han sido hasta hoy numerosos los intentos, pero al parecer no suficientes. Si dejamos el cambio al tiempo
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únicamente, estaremos descuidando y cerrando los ojos a algo que debería preocuparnos a todos como sociedad, pero principalmente a los que estudian la conducta humana, esto es, que nuestros niños y niñas tengan cada día más opciones para desarrollar al máximo sus potencialidades y no tengan que hacerlo a pesar de las oportunidades que como cultura les negamos.



Recordemos que los niños/as no son adultos pequeños sino seres en pleno desarrollo, que pueden llegar a ser lo que nosotros aún no podemos alcanzar.
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