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INTRODUCCION 

A  partir  de  las  categoríás  que  el  padre  de  familia  tenga  de un niño  se  puede 

promover  una  cierta  formación,  sin  concesión  a  permitirle  al  niño  abrirse  a 

un nuevo  panorama,  pues  el  hecho  de  considerar  a un niño  como 

incapacitado  impide  que  se le trate  como  híbil.  Particularmente  porque nos 

movemos  en  una  cultura  donde lzemos aprendido  por  nuestras  propias 

experiencias  a  clasificar y discriminar  sin  averiguaciones  de  ninguna  indole, 

sólo tendemos  a  generalizar y por Io cual  si  a un niño  se  le  asumen  categorías 

de  dependiente  entonces no se  le educará  como  Independiente,  pues  van 

estar f i e r a  de s u  alcance, o muy limitadas  para  él. 

Con sus categorías o imágenes un Padre  de  Familia  puede  difindir  en sus 

hijos  las  desigualdades  entre  sexos,  las  cuales  probablemente  más  tarde 

repercutirán  en  el  crecimiento y formación  de sus hijos,  porque  estos  irán 

asinzilando  que no son iguales  a sus hermanos o hermanas y por  tanto 

tampoco  a los denzn's del  sexo  opuesto,  creando  en  ellos  estereotipos,  con los 

cuales  posiblemente  educaran  a sus hijos. 

Es por  ello  que  el  presente  trabajo  aborda  el  estudio  de  las  categorías  de 10s 

padres  de  familia, y cómo  estas  repercuten  en  el  tipo  de  actividades  que 

realizan los niños. 

Ya que  el  problenm  de las diferencias  sexuales no es  nuevo,  de  hecho  desde la 

formación  de  la  Tierra  se Iza ido  observando  diferencias  entre  sexos, un 

ejemplo  Bíblico  de  ello  es  de  Adam y Eva,  en  donde  Dios no los creo  como 
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seres  iguales,  sino que tomó  una  costilla  de  éI,  para  formarla  a  ella,  pues éE 

necesitaba  de una compañera, así sucesivamente  se Izan manifestado  las 

diferencias  sexuales no sólo  en  favor o en  contra  de la mujer,  hubo un 

tiempo  donde  ella  poseía  el  poder,(recordenzos la mitología  griega) y los 

hombres  estaban a su disposición. 

E l  presente  escrito  parte  de  la  idea  de  considerar  al  niño y a la niña  como  seres 

en  construcción  social,  mediados  por  la  cultura  que  exige  observancias o 

reglas  como  lo son las normas, valores y roles,  difindidos  por  el  proceso  de 

socialización  el cual cuenta con la  familia y la escuela  principalmente  para  tal 

objetivo,  pues son los  agentes más importantes  de  la  sociedad,  además  de  ser 

los grupos  que  poseen mayor influencia  sobre  cualquier  individuo, ya que  el 

primer  grupo  de  pertenencia  es la fanzilia,  que  lleva  al  niño  a  participar  dentro 

de la sociedad  invitándolo a insertase a otros  grupos como la escuela,  que se 

convierte  en  el  segundo  grupo más importante  en  nuestra  cultura. 

De  esta  manera  el  trabajo  consta  de 7 apartados,  el  primero  trata  de  la 

construcción  social  del niño, del  como  se  da y que  factores  intervienen  en  ella, 

es  en  general  la  definición  de  términos  básicos  que  muestran como un niño se 

inserta a la sociedad. 

Ell el  segundo  apartado  aparece la teoría  de la categorización  social  la  cual 

sirvió  de  sustento  teórico al presente. 

En el  tercer  capítulo  aparece la metodología  utilizada  para la presente 

investigación así como las características  mas  relevantes  de 10s sujetos 

entrevistados. 
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El  cuarto  apartado  contiene  los  resultados  e  interpretaciones  proporcionadas  a 

raíz  de  la  investigación,  las  cuales  reflejan  las  categorías  con  las  cuales  los 

padres  de  fanrilia  diferencian  al  niño  de  la  niña,  como  es  la fornza de 

describirlos,  la  fornza  en conzo tienen  que  ser  educados  y  las  tareas  que  deben 

realizar. 

En el  quinto  capítulo  se  aprecian  las  conclusiones  generales,  en  ellas  aparecen 

críticas,  reflexiones  y  propuestas  subyacentes  a  la  investigación. 

El  sexto  apartado  Nexos,  muestra  los  cuadros,  el  diseño  del  cuestionario,  citas 

y  observaciones,  que  dieron  origen  a  las  categorías  resultantes  del  trabajo,  a 

nranera que  el  lector se de  cuenta  de  como se obtuvieron  estas. 

En el  tiltimo  apartado  se  aprecian  las  referencias  bibliográficas  usadas  como 

sustento  para  el  presente  escrito. 

Así de  esta nranera dejo  al  lector  y  al nzisnro tiempo  lo  invitó  a  seguir  con  la 

lectura. 
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I. EL NIÑO COMO CONSTRUCCIóN SOCIAL 

Al nacer el  indiaiduo se integra a la sociedad no por elección propia, pues carece de 
capacidades para lzacerlo recordemos que se trata de trn pequeño, que necesita de los 
cuidados, atenciones, etc., de los denzn's para sobreuiuir y son principalmente o 
generalmente los padres de familia o el  grupo de pertenencia' quienes se dedican a 
tal labor. 

Es debido a ello  que los padres de familia fomentan  en sus hijos un legado de roles, 
normas y zjalores, prornoaiendo una conexión entre su hijo y la sociedad que le 
rodea, integrando  al niño en  la cultura en la cual viven e iniciando en  él una 
construcción social en la czrnl el pequeño se asimila y se identifica como parte de esa 
ctrlttrra que en  primera instancia viene a ser respaldada por  la familia y nzn's tarde 
por la  escuela. 

El niño adopta los comportamientos, normas, roles y zlalores de los grupos o 
colectizjidades de los que puede formar o no parte. El grupo  de pertenencia ejerce un 

control  social, e impone una coacción social, para oponerse a las rupturas de normas, 
roles y zdores. 

El  peqzreiio constifzrye significados sociales a partir de su contexto, se caracteriza, 
se une y rzdqzriere patrones de contportanziento dentro de un grupo, se diferencia 
respecto a los  otros y se identifica a través de un proceso de construcción social, el 
cual es la adquisición de la lengua materna, la internalización de .sudores culturales, 
la  formación de lzn'bitos, costumbres y formas de comportamiento que son aprendidos 
por  el niño como conceptos  de su realidad circundante, y que lo posibilitan a 
interactuar con su entorno, logrando con  ello su insertación en la sociedad. 

El  individuo  por muy aislado "...no deja  de  pertenecer  al  grupo, a una 
clase  social y sus reacciones más anodinas son influenciadas  por  esta 
pertenencia.  Haga lo que  haga y todas  las  precauciones  que  tome,  la 
sociedad  está  ahí ..." (Moscovici, 1985, p.25). 

I El grupo  de pertenencia, son los grupos de origen del individuo, es el grupo en el cual 
uno nace, por ejemplo la familia y más tarde los amigos o compañeros de la escuela o de 
trabajo. En base  a estos el individuo adopta los comportamientos, normas y valores de 
tales grupos, ejerciendo un control social, impositivo en forma de coacción social, para 
oponerse a las rupturas de las normas. (Doise, 1980, pp. 75-96) 
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Por ello  es  que  cabe lzacer hincapié en la poderosa influencia de la cultura sobre 
cualquier indizjiduo socializado, es decir sobre cualquier individuo que se esté 
construyendo como sujeto social, ya que; 

2. El sujeto es  examinado como un ser cultural. Se sabe muclzo acerca de un 
indioiduo sinzplenzente por  el hecho de lzaber nacido en una cierta comunidad; 

2. El papel peculiar del  grupo  familiar  es importante en la transmisión de la 
cultura; 

3. El carácter  continuo y relacionado de la experiencia debe subrayarse, desde la 
niñez hasta que llega a la edad adulta (desarrollo durante la uida); 

4. La situación social debe ser especificada en  forma  cuidadosa y continua como 
factor, In conducta se tiende a explicar  bajo la situación social, (Normas, irlalores 
y roles). 

De ahí  que  para  explicar la forma en como se z~a creando la construcción del niño 
haya que  recurrir a la cultura como forma de zjida, en la cual todos los individuos 
nos encontramos inmersos al nacer y hasta la muerte. Teniendo en cuenta que  el ser 
lzumano está  influenciado  por la estructura social, aunque no es una replica, pues 
cada quien tiene su propio marco de opiniones y actitudes sobre sí mismo. 

“El hecho de pertenecer a un pueblo determinado nos conduce  el 
derecho a participar de la riqueza cultural atesorada por ese grupo” 
(Munne, 1993, p. 19). 

La sociedad  está presente en el individuo y se constituye en su lenguaje a modo de 
transmisión como pensamiento masiuo, creándose como un mundo simbólico a 
partir del  cual  la  existencia de los grupos y de los indizJiduos adquiere sentido a 
partir de su cultura. 

Lo cual muestra al niño haciéndose parte de una cultura y de sus prescripciones 
dictadas por  ella misma, (Normas, valores y roles), de los cuales se habla adelante. 
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1. CULTURA COMO FORMA DE VIDA 

El hablar de cultura nos sugiere zwios conceptos y definiciones, establecidas para 
las distintas disciplinas, pero  por  lo  general se menciona, a manera de una especie 
de ideología’, por lo mismo cultura no tiene una definición como tal, varía en 
cuestión de los requerimientos de cada autor, si es sociólogo, antropólogo, etc. Para 
el presente trabajo la  definición que se tonzófire la de Figueroa, ya que es la que 
más lo  puede representar por su visión psicosociológica. 

”La cultura es el conjunto de rasgos que  se manifiestan en los estilos de 
vida, los cuales son aprendidos y transmitidos de generación en 
generación en  forma de lenguaje, hábitos, vestido, conducta, actitud, 
creencia, norma, valor, rol, que  permiten reconocer a los diferentes 
grupos ...”( Figueroa, 1993, p.28 ). 

Esta incluye el conocimiento de las creencias, el arte, el derecho, los principios 
éticos, las costumbres y cualquier otra capacidad o hábito adquirido  por  el hombre 
perteneciente a  la  sociedad. Si se habla de cultura se habla de literatura, música y 
arte, así también de las prn’cticas y los productos compartidos por la sociedad, estos 
últimos sostenidos por la tradición, esto es como resultados de la conducta 
aprendida son transmitidos y compartidos por los miembros de tal sociedad. 

”La cultura es una  forma de herencia social, no biológica que fluye del 
pasado, generación tras generación” (Hollander, 1978, p.218). 

La cultura funciona como medio de comunicación del hombre, pues éste depende de 
su cultura  para desarrollar sus cualidades humanas, permitiéndole interactuar con 
los otros. Esta  constituye un medio para hacer fiente a1 mundo, es un modo de 
concebir las cosas como justas y adecuadas. 

De esto Glenn dice: ”...cada cultura es una  forma particular de 
equilibrio entre la información subjetiva y objetiva. Esos equilibrios se 
establecen con lentitud y se mantienen por tradición durante largos 
períodos.” (GlennJ985, p.19 ). 

2 Ideología modos compartidos de entender las realidades sociales, de  justificar y 
promover actos sociales, interpretados como reflejos y expresiones de las relaciones 
sociales de dominación y control, observadas en las instituciones de los cuales se ejerce 
el poder político (concepto psicosociológico, por Moscovici). 
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Una cultura no se lzace de la noche a la nzañana, requiere de un largo proceso para 
su fornzaciórz, ista se construye y se 77a construyendo poco a poco. Y la forma en 
cómo se constituye o comtrtrye es a trazks de la ”tradición,  simbolización e 
integración.. . 

De los cuales se puede decir: 

l .  De Tradición ya se Iza hablado como la continuidad de la cultura como jüente 
que permite resolzler, de modo rutinario los imperatizlos firndamentales de la 

existencia, por ejenrplo el nacimiento, la nluerte, el parentesco, y el legado de los 
bienes terrenales. 

If 

2. La Sinzbolizaciórz,  se refiere a la experiencia no material, así como a la 

transmisión de pensamientos y de información sin  la presencia directa de los 
objetos misnzos. Por ejemplo al hablar de idioma y de sirnbolización se incluyen 
actitudes y aalores, es decir, podemos considerar que las pautas culturales, 
constituyen un nzodo rutinario de comunicar ciertos signifi’cados a donde los 
símbolos son recípvcnnzente comprendidos. La cultzrra penetra directamente en 
las construcciones que los indiz~idrros erigen en su ambiente y en cierto sentido da 
forma a las exyectatims y a las conductas. 

3. Y por ziltinzo la integración une tradición y simbolización, y al igual se apoya y 
esth compuesta  por instituciones sociales dependientes, por ejemplo la familia, la 

educación y el gobierno. Recordemos que cultura se transmite en esencia 
mediante aquellas instituciones de una sociedad tales como la familia o la 
escuela en las cunles los seres lzzrnzanos realizan sus experiencias tempranas, de 
allí que son estas las que logran la integración del niño lzacia s u  grupo y s u  
cultzm. 

Por otra parte Mc Dougall dice: “La cultura trabaja a través de agentes 
como la familia, la educación, la religión, el grupo de amigos, el trabajo y en 
las diferentes tareas que el individuo realiza en  la sociedad”. (Citado por 
Figueroa, 1993, p.28). 

Ejemplo de esto es el juego el cual se usa para instruir a los niños en zlalores de la 
cultura, se parte de la conrpefitirkhzd, la cud se utiliza en algunos casos para 
ensefinr como se debe competir de una forma honesta, a zjeces desde una temprana 
edad. El juego de competencia y el  juego en general es un modo de socialización que 
prepara para la adopción  de papeles en la sociedad adulta. 
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De ahí que la importancia de la cultura es que nos ofiece una perspectiva del 
nmndo, y representa un contexto de experiencias e influye sobre el firncionamiento 
perceptual. 

La cultura se lzalla formada por aquellos sistemas significatizJos que se transmiten en 
el transcurso del tienzpo y configuran la colzdtrcta social, es decir, son elementos 
signifi’catizjos que proporcionan factores, para que el nigo se identifique con su 
grupo,  el  cual se conzpone de patrones aprendidos y organizados que conforman un 
grupo, apareciendo como productos compartidos, del aprendizaje lzumano, 
comprende realidad, zdores, roles, norlnas, y asimismo influye en las acciones y 
tonu de decisiones  que son compartidos por y dentro de colectividades sociales. 

En conjunto se divi que culttrra impone la organización de una sociedad y de las 
relaciones q24e rigen en ella, siguiendo lineanzientos que persisten, aunque no se 
tenga conciencia de los nlisnlos. 

Por lo cual  cultura  es: 

2. Organizada y tiene colzerencia, pero también es dincímica cambia continua y 
constantenzente, debido a que  es un producto Izunzano; 

3. Determina en grarz nledida el curso de mestras vidas, por ser una fuente 
indispensable para  el  proceso de socialización. 

”La  cultura  penetra  directamente en las  construcciones  que  los 
individuos  erigen  en  su  ambiente y en cierto  sentido  da  forma  a  las 
expectativas y a  las  conductas”  (Hollander,  1978,  p.125). 

Entonces cultura son modos de zida, los cuales contienen productos como casas, 
edificios, calles, n~onun~elztos, lzerranzientas, monedas, lenguaje, letras, ntimeros, 
ciencia, polítictr, productos estiticos, etc., todos aquellos productos que rez?elan la 

fornra en como se encuentra fornzada la conducta social de cualquier pueblo y por 
tanto In de sus ciudadanos. 

De allí que los productos nuís significantes de la cultura y que no dejan aislar al 
ilzdiuidzro por ser modos de pensar la realidad son las normas, zmlores y roles de los 
que se Izablarh a continuación. 
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1.1 LAS NORMAS Y SU FUNCION EN LA CULTURA 

E l  hombre para  poder relacionarse con los otros Iza tenido la necesidad de insertar 
leyes que regulen las acciones recíprocas por medio de preceptos explícitos que poseen 
el cnrcicter de pautas o normas. 

Según Asch. 

"Las normas son en primera instancia innovaciones, guiadas por la 
captación de relaciones causales en las esferas física y psicológica. 
Constituyen invenciones sociales, realizadas por y  para personas que 
están orientadas hacia las mismas condiciones. Su poder reposa en su 
pertenencia real o supuesta ... Una  norma se aplica a todos, o a todos los 
que pertenecen a una categoría dada." (Asch, 1964, p.354 ). 

Es decir, son formas generales de conducta prescritas socialmente para una situación 
determinada dentro de las interacciones. 

Estas se construyen  por conzlicción de que son correctas o porque son lo que todo el 
mundo hace o porque es peligroso ignorarlrzs, de modo que no siempre son 
coercitizm, y es a partir de estas conzlicciones que se estabiliza el campo de la 
interacción. 

"La expectativa común de regularidades en el proceder constituye el 
cimiento de las normas  y de los roles sociales. Las normas de toda 
sociedad pueden variar de modo considerable como consecuencia de 
diferentes contextos situacionales y de los significados que estos 
confieren a la acción. Sin  embargo  hay formas muy generales de 
conducta culturalmente aprobadas para tipos particulares de situación, y 
se espera que la mayoría de los individuos se ajusten a ella". (Hollander, 
1978, p. 237). 

La  base psicológica de las normas sociales es la formación de esquemas de referencia 
colectizlos que son el producto de la interacción de los indizliduos. 

Su función consiste en establecer modalidades de acción y claras expectativas para 
suministrar seguridad y ezjitar la incertidumbre de Eo desconocido y lo no posible, 
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sirviendo de  orientación y de  guía de acción, ya que restringe la libertad de acción, 
asegurándonos que lo que hoy llevamos puesto, mañana lo podremos utilizar. 

Por tanto la norma es un vehículo de comunicación (construcción de la realidad 
social), permite interpretar el mundo y las relaciones sociales (interacción), evitando 
conflictos, (colzesiona estableciendo sanciones), estabiliza el  entorno social, predice 
la realidad reduciendo la incertidumbre y genera identidad social.3 

"...Las normas sociales son tanto la  base  como el producto de la 
influencia ..." (Turner, 1990, p.116). 

Por ejemplo: La exposición de las reglas de las normas se puede presentar a los niños 
de manera irreal. Pues los razonanzientos que se  le dan a los niños y que pretenden 
justificarle el deber ser que se  le impone, son argumentos que  el infante no puede 
procesar del todo, y es entonces  cuando  este deber ser aparece como inexistencia para 
el niño y a la vez como una indeterminación externa y real de los comportamientos, 
a modo de Imposición. 

Con ello el niño puede llegar aprender que todos y cada uno de los dictados que 
recibe del  adulto y que le son impuestos, le son universales e inmutables, que su 
zmlidación o no validación va ligada a otros factores, como la intencionalidad o 
justicia.  Incluyendo a1 niño a un grupo  en que para pertenecer no pueden 
quebrantar las normas. 

De manera tal que estas protegen una forma de comportamiento, difindido bajo 
ciertos zJalores y roles, los preserva y con  ellos también a la cultura, pero por lo 
mismo estas no van solas, van bajo  la vigilancia de los aalores, los cuales se 
trataran a continuación. 
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1.2 LOS VALORES Y SU  PAPEL DENTRO DE LA CULTURA 

Los Valores son estructuras sociales formadas a partir de la relación con los 
miembros de los grupos,  con los cuales interactuamos día a día, plasman nuestra 
identidad y al mismo tiempo, nos incorporan en  la cultura. 

Representan en  esencia, motiz7os de gran alcance que conducen al indiziduo a 
elegir ciertas metas antes que otras. En la experiencia humana, los /dores  poseen 
una auténtica j+rza orientadora, los hombres sacrifican la zjida por el deber, la 
libertad y el honor. 

"Los valores constituyen el  componente nuclear de una constelación 
actitudinal que orienta la conducta, en el largo plazo hacia ciertas metas 
con preferencia a otras. Son  más centrales, además, se ha  comprobado 
que están menos expuestos a efectos de un cambio situacional. En  el 
ámbito de la cultura es común observar un grado regular de congruencia 
en  el  ordenamiento de valores." (Hollander, 1978, p. 126). 

Las firerzas sociales producen los fenómenos  del zudor, constituyen una condición 
de los juicios  éticos significatizJos, ejerciendo gran influencia en  la organización de 
la experiencia y en la orientación de la acción. 

Los zlalores culturales contribuyen a formar las aspiraciones de los padres respecto 
de los hijos asunziéndose como educadores. Estos son el instrumento de inserción 
cultural, es un sector de la población adulta especialmente seleccionada (Padres, 
maestros, etc.), para dedicarse plenamente a la socialización de los que carecen de 
una formación  cultural (los niños). 

El trabajo por  estos socializadores está condicionado por los valores culturales, los 
cuales se adquieren a tramis de las propiedades que el individuo posee, ya que su 
capacidad  para aprender la estructura de las relaciones sociales le permite 
experinzentar necesidades. 

Según Asch, El valor se da  porque el hombre es racionalista y como  tal 
posee capacidades humanas que le permiten discriminar. Es decir, el 
valor se  da de acuerdo a lo aprendido y a la motivación por  medio de un 
proceso de aprendizaje mediado  por  la interacción social. 
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A estos se les vincula con  fines y motiuos, pero no se les puede igualar 
simplemente con  lo  que se desea, poseen importantes relaciones con  el castigo y su 
anticipación, pero no coinciden con  él. 

”Los valores se estabilizan recurriendo a fijaciones tales como  programas 
de reforzamiento. 

a) Son  muchas las cosas que el individuo encuentra 
reforzantes, ... algunos lo  son  por determinación genética o innata, las 
más lo son por aprendizaje; 

b) Hay ciertos valores, los denominados valores generales; 
(dentro de la aprobación social, etc.) que prácticamente sin excepción, 
defendemos o poseemos; 

4 También tienen cabida los valores altruistas los cuales ejercen 
el mismo efecto que  producen los valores materiales sobre nuestra 
conducta”. (Blanco, 1988, p.145). 

El  refierzo que  puede tener un zdor (o una conducta dirigida por cierto ualor), 
puede prozlocar cambios, a la hora de que estos no consigan lo que se esperaba de 
ellos (la recompensa o nzotizmión esperadas), aunque esto no hacer de un 
momento a otro,  pero si persisten las consecuencias no esperadas, podrán lograr tal 
cambio. 

S u  firnción principal es  la de guiar las condtrctas, dentro del marco cultural, a 
tram%, de un sistema  de  salores,  el cual es una organización jerárquica, un 
ordenamiento de rangos, de ideales o de zuzlores de acuerdo con su importancia. Esta 
jerarquía  de los mlores puede variar entre nosotros según el ambiente social; pero 
vueluen a surgir algunos estereotipos. 

Todos sentimos  que z7aloramos una cosa porque posee ualor y no porque sea 
significatiun, por  eso consideramos que las demandas de ciertas situaciones son 
obligatorias para todos los demás como para nosotros, las necesidades y los fines 
constituyen los objetizJos de las discriminaciones éticas. 

Por ejemplo: 
I, ... Los niños responden vivamente con un sentido de la injusticia 
cuando  se les castiga por un acto inocente, y advierten pronto que  el 
padre no observa la imposición que  les aplica. Pueden repudiar la 
autoridad del progenitor y formar un juicio sobre ella, la cual es 
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considerada como la fuente de sus valores. En un período dado de su 
desarrollo el niño es un  ser  que siente las presiones de lo  bueno y lo 
malo, y maneja estos conceptos. Así actúa cuando  puede  comprender la 
relación entre un motivo y un acto, y entre éste y su consecuencia. A la 
sazón aprecia el valor de la acción y exige que otros incluidos los 
adultos, observen los requerimientos que é1 siente como  válidos". (Asch, 
1964, p.364). 

A trazlés de todas esas influencias que le vienen de la escuela, de los medios de 
comunicación, de los amigos y de la familia,  el niño se ue obligado a participar en 
un gran nzinzero  de los valores de la sociedad, debido a los determinados roles que 
tiene que  jugar  en determinado momento. 

Por tanto para que los niños puedan identificar sus zIalores y el papel que &tos 
juegan al momento de elegir alternatiuas y el lugar que tienen en su uida cotidiana, 
sea conzjeniente establecer un  dililogo con  ellos a manera de permitirles hacer 
elecciones  respeto  de  ellos y de organizar su comportamiento consecuentemente. No 
exigirles roles f iera  de su alcance, sino los que pueda llezlar a cabo, pues la 
identificación de los niños se realizafiecuentemente de acuerdo con las categorías de 
los roles  que  juegan, y es debido a ello  que a continuación se presentan. 

1.3 LOS ROLES Y SU FUNCION DENTRO  DE LA CULTURA 

Los niños abstraen aquellos rasgos que en su opinión tienden a exhibir los 
significados nuis importantes en una situación dada. De tal manera que los roles son 
formas rutinarias de transmitir diclzos significados, es decir, son los distintos 
comportamientos que el individuo muestra en relación con su particular posición 
social. 

El rol  es  considerado como un símbolo que Iza llegado a adquirir un significado 
compartido, no impuesto, el cual tiene sentido en la interacción. 

"Los Roles son prescripciones de cómo llevar a cabo funciones 
decisivas para el funcionamiento grupa1 y para la consecución de las 
metas grupales dentro de un grupo ... El niño por ser niño, el padre  por 
ser padre, la mujer por ser mujer, el profesor por ser profesor, y así 
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sucesivamente e interminablemente, están llamados a hacer sentir y 
pensar de determinada forma, de la  manera  que conviene una especie de 
guión previamente escrito a la aparición de ese niño, padre, mujer, 
profesor en concreto.” (Blanco, 1988, p.168) 

Por lo que son el conjunto de prescripciones del cómo comportarse, para cierta 
condición en determinado, lugar, es decir conzo  nziembro de un  grupo,  qué lugar se 
ocupa o se debe  de  ocupar  en tal y asinzisnzo saber lo que los otros harán. 

”El término rol por lo  común  se aplica a situaciones en las prescripciones 
para la interacción están culturalmente definidos y, son independientes 
de las relaciones personales particulares que podrían existir entre las 
personas que  ocupan  las posiciones ...” (Deutsch, 1984, p. 166) 

Sirven de base para la comunicación y ayudan al individuo a conocer las 
expectatizlas de los otros y, por consiguiente, resultan de estable ayuda para 
orientarnos e integrarnos en  el mundo social, aparecen como elementos 
indispensables para la participación efectiva e incluso para la superzJiuencia social. 

Brzrce Biddle (1979) 711mcn las siguientes características para  el rol: 

0 Los roles son comportamentales ya  que  se refieren a acciones 
observables de personas concretas; 

poseen  una especificación y delimitación contextual, no representan la 
totalidad de las conductas exhibidas por los individuos; 

0 ello sugiere que el rol tiene que ver con aquellas conductas 
características de una persona o de un conjunto de ellas en  un contexto 
dado; El rol  apunta a un conjunto de conductas adquiridas en  el  proceso 
de socialización y emitidas dentro de un contexto, de acuerdo con 
expectativas previamente marcadas. 

(Citado en Blanco, 1988, p.177). 

A nizlel grupo, el  rol constittrye una conducta prescrita, para todos los miembros de 
tal, por  lo que define el consenso de normas y zdores culturales. Estos desempeñan 
las firnciones  de las posiciones. El rol social, se caracteriza por las expectatims y 
prolzibiciones que In sociedrrd ejerce sobre los nzienzbros y I Z  su  vez ofYece un orden, al 
predecir las conductas de las otras personas, al igual que oftece conseguir los propios 
deseos. 
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Los roles posibilitan y representan las instituciones, que son un espacio de 
normatizlidad social, de pautas, de reglas, estos fincionan como normas de relación, 
es decir como modos de ser  que se  conzlierten en patrones de conducta, para adquirir 
una nornza de comportamiento, ejemplo la familia. 

Dentro de una cultura  cada posición se asocia con un conjunto de normas o 
expectatizlas. Estas expectatizlas especifican los comportarnientos que  el ocupante de 
una posición puede dirigir adecuadamente lzacia un ocupante de otra posición y de 
numera recíproca, los comportamientos que un ocupante de la otra posición puede 
dirigir adecuadanzente  lzacia el primero. 

La adquisición  del rol se impone en algunos al nacer, en otros se adquiere en@nción 
de las respectizjas posiciones, dependiendo de la zlida cotidiana, por ejemplo  el niño 
aprende cual  es su papel y ctlal es  el de los otros, confornze  se socializa. De esta 
manera la adquisición y desarrollo de los roles sociales se adquieren por socialización, 
y para su surgimiento son necesarias las percepciones compartidas. 

”...El orden institucional es real sólo en cuanto se realice en roles 
desempeñados ... los roles representan un orden institucional que define 
su carácter...’’ (Berger y Luckman, 1984, p. 103). 

La fijación  de los roles y de sus elementos dependen de las estructuras sociales, ya 
que  encuadran  en las situaciones de interacción. 

Los roles suscitan  un problema en  el  caso  en  el que indizjiduo opera dos conjuntos 
de expectatizws acerca de s u  propia conducta, lo que se le llama conflicto de roles y 
tiene su origen en  el desempeño simultáneo de dos o más roles en  buena medida 
incompatibles. 

Entre los atributos significatizlos para los roles  están los relacionados con la edad y 
el sexo, en toda sociedad existen  directizm culturales acerca de los roles asociados 
con los infantes, los niños pequeños, los adolescentes, adultos y ancianos, Hay roles 
que son aplicados para una edad deternzinada. Los niños y las niñas poseen roles 
diferentes en relación con  el tipo de juegos que se espera que practiquen. 

Por ejemplo  en  general la gente tiene expectatizm bastante definidas respecto a los 
roles sexuales por ejemplo: las secretarías y enfemeras son mujeres y los médicos 
son hombres, adenuís en la zlida diaria, las niñas pueden  jugar  con niños, pero sin 
llegar a ser un marinzaclzo, o sea sin llegar a ser demasiado brusca o agresizla y de 
adolescentes pueden salir con józlenes con restricciones de lzorarios y amistades. 
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En la actualidad los diferentes roles de la mujer son: 

1. Ser esposa hija y después mujer de alguien, ama de casa, anfitriona, 
propulsora de la carrera del esposo acompañante, compañera, amante, 
amiga. 

2. Ser madre, todo lo que concierne al cuidado físico de los hijos (las 
preocupaciones, nutrición, cuidado médico, etc.), lo que concierne a lo 
intelectual- cultural (despertar la inteligencia e interés educativo), y por 
último lo concerniente a lo emocional (estar atenta de sus hijos). 

Y al final 

3. Ser Mujer  con conciencia de si misma  con aspiraciones propias. 

(Attie, 1990, p.179). 

Los roles sociales est6n prescritos por la ideología de la sociedad a la que el niño 
pertenece, ya que los agentes de socialización interzlienen para hacer que el niño sea 
completamente apto  para desempeñar las fclnciones que se le asignan. Por ello su 
formación ser6 constituida dentro de las normas de la sociedad. 

Así de esta manera zlno de los procesos nzris importantes para adquisición y 
formación  de una cultzm  es la socialización, por lo que la forma en como son 
transmitidas todos estos lineamientos al niño es a partir del  proceso de socialización 
el  cual se tratar6 adelante. 

1.4 LA SOCIALIZACI6N, COMO CONSTRUCCION SOCIAL. 

La socialización es  el proceso que estn' presente en todo indizliduo en su relación con 
los otros. Para llevar a cabo diclzo proceso los indiuiduos tienen que hacer de su 
conocimiento las normas, los ualores, la cultura, y todo lo que concierne a su entorno 
social que le permita lograrlo. 

De ahí que una de sus firnciones es la de adpatar al indiuidtro a las instituciones en 
las cuales se enclrentrrzn las normas de una sociedad o de un grupo social, (fíarnilia, 
escuela, amigos, etc.), 1lez)ado a cabo  por  el indiz?iduo, de forma tal que pueda ejercer 
sus actiuidades en él. 
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Al igual la socialización  es asumida como necesidad por la cual se incorpora el 
indiztiduo al grupo social en  el que nace y se desarrolla, es un proceso inezlitable en 
la existencia del ser Izurnano. 

Amalio Blanco ve a la "...socialización como un proceso interactivo en 
cuyo transcurso el individuo aprende símbolos y significados a ellos 
asociados, interioriza valores y asume  una serie de normas y modelos de 
comportamiento, aprende  en  una palabra, una cultura y dentro de ella, a 
comunicarse por medio de sus símbolos significantes ..." (Blanco, 1988, p. 
327). 

Por lo que  la muchas de las actitudes no se aprenden, sino se transmiten, la 
socialización consiste sobre todo en la adopción de actitudes y zmlores apropiados 
para la cultura. Comienza en la familia, donde el niño encuentra la primera 
nzanijestación de cultura, pero continúa durante toda la ztida. Implica ztarios tipos de 
procesos sujetos a efectos de la experiencia obtenida en la edad  adulta. 

"Gracias a este importante proceso, el individuo queda capacitado para 
abrirse camino y resolver sus propios problemas dentro de la sociedad. 

Los motivos sociales, a diferencia de los fisiológicos, que  son innatos, se 
adquieren durante ese prolongado período en  que el niño va 
aprendiendo las pautas básicas culturales, se  va socializando." (Munne, 
1993, p.19). 

Por consecuencia  la socialización son todas aquellas enseñanzas por medio de las 
cuales los adultos  adaptan  al niño al desempeño de un papel  en  la sociedad no zjan 
dirigidas solamente a hacerle adquirir aptitudes, técnicas, militares, artísticas, 
políticas, sino también a hacerle descubrir el significado de las conductas sociales. 
Todo aprendizaje de cualquier comportamiento cultural técnico, sexual, etc., va 
aconzpañado de una justificación ideológica, que sitúa en la jerarquía de valores. 

Berger y Luknzan (1979) han dividido la socialización en  dos momentos, aunque son 

distintos, ambos se relacionan y forman parte del mismo proceso, la socialización 
primaria y la socialización secundaria, la primaria, es la primera  por la cual 
atrazliesa el indizliduo en la niñez por medio de ella se conztierte en un mienzbro más 
de la sociedad, por  otro  lado la socialización secundaria es el  proceso posterior que 
induce al  indiaiduo ya socializado a nueaos sectores del mundo objetiao de la 
sociedad, es  la internalización de los submundos institucionales o basados en 
instituciones, estos submundos requieren de un acompañamiento para su 
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legitimación de símbolos rituales o materiales. Esto es de una cultura ya 
interiorizada en el individuo. 

La socialización primaria, es  la que importa al presente trabajo cuando el niño 
comienza a construirse socialmente, aporta algo mlis que un aprendizaje puramente 
cognoscitizlo. E l  niño acepta los roles y actitudes que le imponen de otros espec$cos, 
estos roles y actitudes se imponen y se apropian en la medida en que el niño se 
identifica con ellos. 

La socialización temprana del niño denominada socialización primaria, tiene lugar 
en el seno de la fnwilin, en especial cuando dispone de pocas alternatiaas,  es decir, 
(crlando el pequeio pasn mayor tiempo en el hogar), influye de modo persistente 
sobre sus actitudes y rlalores, en términos de su concepto de sí mismo. 

En general a partir de algunas observaciones hechas por autores como 
Peters el desarrollo del niño se  va dando: 

1. La épocn de la Lactancia, el pequeño depende del  pecho materno para su 
ntrtrición y de la protección de los padres para su seguridad; en la que no es capaz 
de mozwrse por si rllismo  ni de expresar sus pensamientos. En esta época el niño 
se enczlentrafisiológicamente unido a la familia.  Antes de los 3 años, el amor del 
niño hacia sus padres consiste en algo así como un  deseo de posesión junto con 
una especie  de confianza. Después de los 3 años, el afecto a la madre se hace 
menos posesivo; se expresa de modo menos enzotiz’o, con mlis reflexión, teniendo 
en  cuenta sus necesidades. 

2. El periodo de la irrfancia, ya puede moz~erse, lzablar y jugar  con libertad, aunque 
sienzpre alrededor de la madre, dicha época trae co~zsigo el primer relajamiento de 
los lazos  familiares:  el niño aprende alejarse de la familia y abastarse a sí mismo. 
Después de los 2 años, el niño sabe que es niño, la niña sabe que es niña; a los 
2.6, el niño constituye un nosotros con el padre y los hombres en general; La 
niña con su madre y las mujeres. Se trata de un conocimiento anzbiguo bajo: 
esquemas perceptivos (zjestidos, corte de cabello); in$erencias(de la percepción de 
los órganos urinarios de los niños y las rziñas), el niño de 3 años llega a la 
imagen genérica colzfilsa de que los lzo~lrhres tienen tnl órgnno, las mujeres tal 
otro); conocimientos transmitidos por la sociedad a propósito de la dizlisión del 
trabajo por  sexos;  este  período dura hasta los 6 años de edad. 
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3. La niñez (relatizm independencia) época de zwgabundez y de los juegos  en común 
con otros niños, se inicia en s u  pleno papel de miembro de comunidad, es el 
segundo período de desprendimiento de las influencias familiares hasta la 
pubertad. La zlida familiar de los 6 a 12 años, sigue siendo, por una parte, un 
centro de comunicaciones afectizjas intensas donde el niño profindiza lo que 
pudiéramos llamar el sentido de los demás, y conforma sus actitudes hacia ellos. 
Por otra parte la z7ida familiar  da cuadros normatizjos de las conductas llenando 
así una finción de mediadora entre la sociedad global  y  el niño; Si llenaba esta 
firnción, abiertamente, desde el primer año, lo hace ahora en colaboración con un 
conjunto de ’~ornzadores” cada zlez más amplio, no sin ponerse en condición, 
a zjeces, con algunos de ellos, profesores, compañeros, autores de libros, de 
periódicos, de filmes,  etc. De los 6 a los 12 años, se inicia al niño en un 
conjunto de creencias compartidas por el grupo en  el seno en  el  cual vive. En lo 
esencial, zjan asociadas la familia  y la escuela. 

”El ambiente social en el que vive el niño es tan importante para el niño 
como  el aire que respira. El  grupo  al  que  el niño pertenece es el terreno 
sobre el  que se sostiene su  relación  con  su  grupo y s u  status son  los 
factores más importantes para su  sentimiento de seguridad o de 
inseguridad. No es extraño que  el  grupo de que  forma  parte y cultura 
en que vive determine en gran medida  la conducta y el carácter de una 
persona. Estos factores sociales determinan que espacio de libre 
movimiento tienen y con  qué alcance puede mirar con claridad hacia el 
futuro. En otras palabras, determinan en alto grado su estilo de vida 
personal y la dirección y productividad en sus proyectos”. (Lewin, 1965, 
p.71-72) 

El niño busca  reglas generales que le sirzm para organizar sus acciones, 
justificaciones que le permitan explicar sus actos, al salir de la familia, nuezJos tipos 
de relaciones sociales, en la escuela, calle, en los libros, historias. 

Con las actitudes  el  adulto inclina al niño a satisfacer sus necesidades dentro de 
ciertos cuadros prescritos por las instituciones. Le causa también ciertos 
desequilibrios, le ofkece algunas fkzrstraciones a f in de que el niño desee superarse así 
mismo, incithndole n ciertos  juegos, n ciertas tareas, n ciertos trabajos, a ciertas 
identifi’caciones admitidas  en las instituciones. (Es decir lo inserta dentro de las 
instituciones a trazjés de inyectarle sus irdores, normas y roles). Con sus 
manifestaciones el adulto comunica al niño, por medio de sus explicaciones, sus 
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mitos, su ideología, los conocimientos sociales que  justifican los aprendizajes 
prácticos y sociales que le impone. 

Esto de alguna manera puede sugerir o sustentar la hipótesis de que los adultos 
pueden transmitir sus ideas o imágenes a los niños, a través de las manifestaciones 
de su conducta, algo parecido a Io que dice Bandura en  su teoría del aprendizaje 
social (2977), que se aprende por obserzlación, cuando el pequeño zle a su padre 
realizar ciertas tareas, imita a su modelo (Padre), debido a la obserzJación que tuao 
con anticipación de tal. 

Inclinándose a un modelo conductista en  el  cual se aprende por medio de 
reforzamientos y luego se imita, sin  embargo,  esto pudiese darse, pero como 
explicaríamos los factores sociales que se  inzlolucran, cuando X no da Y, es decir 
cómo explicar  que un indiuiduo padre de familia, se comporta de una manera y su 
hijo de otra, aun cuando  el primero se encuentre apoyando, formando y educando al 
segundo. Además los niños no son una caja negra en  la  cual se puede guardar un 
sin fin de  conductas. 

El niño requiere de la realización de acciones didácticas que propicien su ezlolución 
gradual  con la interzlención de agentes educatizlos, como la familia, medios de 
comunicación, amigos, libros de texto, etc. todo ello  en forma conjunta ya  que debido 
a la natural interacción con su medio facilita  el desarrollo en zlirtud  de 
enriquecimiento y la transformación de sus experiencias. 

A medida que el niño crece, es posible que nuezlos, grupos de referencia alienten en él 
cambios de actitud, como lo son la escuela, los amigos, el trabajo, etc., ya que las 
actitudes concuerdan  con las afiliaciones a los grupos de referencia4. 

De esta manera las @entes más importantes en  el proceso de socialización son la 
familia y la escuela, las cuales se eligieron para el desarrollo de esta inuestigación. 

4 Grupo de referencia, es la selección que el individuo hace de sus relaciones con otros, 
este permite especificar las fuentes principales, actitudes del individuo y predecir sus 
compromisos. Define las normas al individuo que es  la base  de los valores del individuo, 
en un grupo de referencia el individuo trata de hacerse notar, de  ser aceptado y 
mantenerse. (Doise, 1980, pp. 75-96). 
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1.4.1 LA FAMILIA COMO TRANSMISORA DE NORMAS, VALORES Y 
ROLES 

La socialización es transmitida por zmrias instituciones, como la  familia, escuela, 
iglesia y medios de comunicación, sin embargo la familia  es  el agente fundamental 
de la sociedad. Es el primer grupo social en el que el indizliduo participa bajo cargas 
afectizms y emocionales  logrando una identificación con tal. 

La FanrilirZ es lzerencin de un conjunto de luíbitos reglas, usos, zvdores, costumbres 
que rige la worn1 eutre ilzdizjidzros y ln npropiación consciente de los contenidos 
sociales. 

Familia ”es el agente que interviene en  la socialización del ser humano 
ya desde este ve la luz, opera a través de la madre (cuidados afectivos 
imprescindibles para su maduración) el padre, los humanos y otras 
personas próximas a él dentro del hogar familiar.” (Munne, 1993, p.62). 

La familia no se define alzistóricanzente  se conforma y define en firnción del modo 
de producción en que se inserta y a la cual sustenta como institución socializadora. 
Ln dferenciación  sexl~al de la familia es producto c~dtura1, se configura jerkrquica y 
estratificndanzente como reflejo y producto de la sociedad misma. 

Su papel es  el de transmitir normas culturales, es un mecanismo de cultura y 
costumbres. 

”La familia constituye, asimismo el primero y más significativo grupo de 
referencia, para  el niño; puede  ser considerado sin  duda  como su 
primera cultura.” (Hollander, 1978, p.140) 

Sirzle de z~ínculo importante en la creación de la identidad del indizliduo, como ya se 
uio el niño se encuentra estrechamente ligado a ella, todo lo que fomenta, inculca, 
educa es uital, para el desarrollo de éste. 

”La función básica de la familia consiste, actualmente en satisfacer las 
necesidades psicológicas de los individuos que contraen la relación 
matrimonial, estas necesidades pueden resumirse en las de afecto, 
seguridad y adecuada correspondencia emocional.” (Fromm, 1986, 
p.296). 
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Esta tiene como consecuencia importante de la experiencia infantil, la identificación 
con los padres como modelos para la acción, que influye sobre el desarrollo de la 
conciencia y de los zudores morales, la identificación está asignada por la 
dependencia respecto de los padres en  el contexto de un equilibrio entre  la disciplina 
y  afecto. 

La estructura  familiar constituye otro rasgo de la zlida temprana que puede crear 
un conjunto de actitudes, el autoritarismo por ejemplo, que puede persistir toda la 
zlida. 

Como ya se Iza mencionado la socialización se forma,  bajo la influencia de la familia, 
dirigida principalmente por los estereotipos sociales5, que se refieren a los tipos 
masculino y femenino. Es en base a estos, que posiblemente la pasiuidad y la 
dependencia se admitan, cuando se fomentan, entre las niñas; y se combatan  en los 
niños, a los que se les toleraran más fácilmente las explosiones de cólera, la 
agresizTidad, y la anticipación sexual. Las diferencias entre sexos pueden ayudar, a 
que la familia y  escuela refuercen los comportamientos autónomos del niño y los 
conformistas de la niña. 

“Se ha  comprobado  también  que la pauta de las relaciones familiares, 
especialmente en  lo  que atañe al ejercicio del poder de los padres sobre el 
niño, es una fuente significativa de actitudes y valores.’’ (Hollander, 1978, 
146 p.) 

En conjunto, podemos decir que las relaciones interpersonales dentro de la familia 
deben dar  el  sentido de la dizlersidad de personas y de los lazos que con  ellas pueden 
ligar. Habida cuenta que las diferencias pueden ser creadas por sexo y los tipos de 
educación. 

Dentro de nuestra cultura al padre se le percibe como cumplidor de una jünción 
económica, nuestra sociedad ve en  él  al  jefe de la familia,  el detectador de la 
autoridad, pues es así porque la madre lo presenta como quien ha de juzgar  en 
ziltimo extremo. 

5 Estereotipos  Sociales:  Son  creencias  excesivamente  simplificadas  sobre  las  características  de  los 
miembros  de  un  grupo,  sin  concesión  a  las  diferencias  individuales. 
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* " ... Elina Gianini muestra cómo desde antes del nacimiento se 
masculiniza o feminiza al bebé cómo se desvaloriza a la niña y cómo las 
madres, las instituciones y, sobre escolares contribuyen a fijar 
estereotipos sexuales anticuados." (Citada en Segalen, 1992, p.264). 

Por lo conzzin se aprecia, que las niñas realizan labores como lazlar trastes, cocinar, 
tender camas,  etc. y los niños ayudan a lez~antar trastes, limpiar y cuidar aninzales, 
o yendo por mandados. 

Es así como la familia a partir de asumir al niño como ser en  formación  con escasas 
Izabilidades establece una relación de influencia sobre la identidad del menor, 
promozliendo en el estereotipos y pautas conzportanzentales. 

Así de esta manera se Iza presentado el papel de la familia como agente de 
socialización, para seguir con la escuela y su papel como agente de la misma. 

1.4.2 LA ESCUELA Y SU PAPEL EN LA SOCIALIZACION 

La escuela tiene una función socializadora que prepara al niño para su 
participación en  la sociedad (trabajo, aida pzíblica), se necesita la interuención de la 
escuela que tienerr como filnción atender y canalizar el proceso de socialización 
garantizando así la reproducción social y cultural como requisito para la 
superuiuencia misma de la sociedad (autocontrol). 

" . . .Cabría indicar  que  los  mecanismos  de  socialización  en  la  escuela 
se encuentran  en el tipo  de  estructura  de  tareas  académicas  que  se 
trabaje  en  el  aula y en la forma que  adquiera  la  estructura  de  las 
relaciones  sociales  del  centro  del aula.. .I' (Sacristan, 1992, p.10). 

La escuela es una  rrutoridad social, en la cual se nrezclrrn algunas transferencias del 
afecto que  brota de las relaciones con la madre. A zleces, también transferencias de 
temor y hostilidad a trazlés  de la escuela. Se constituye una nuezla forma de 
dependencia: hacia la sociedad y SUS leyes. 
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Es uxza institución COIZ ciertos roles y expectatizm que realzan las metas del sistema, 
es un escenario de interacciones donde se  intercanzbian ideas, zdores e intereses 
diferentes, prooenientes  del sistema social. 

"...Debe provocar el desarrollo de conocimientos, ideas, actitudes y 
pautas de comportamiento que permitan su incorporación eficaz al 
mundo civil, al ámbito de la libertad en el consumo, de la libertad de 
elección y participación política, de la libertad y responsabilidad en  la 
esfera de la vida familiar. (Sacristan, 1992, p. 9) 

Asume un papel preponderante en la uida  del niño, su experiencia en  la escuela 
afecta y es  afectada por cada aspecto de su desarrollo intelectual, fisico, social y 
emocional. 

A los 3 años el niño comienza a considerarse una persona distinta de las demás, la 
escuela se aproz7eclza de la actual madurez del niño y zm~elue a tomar los antiguos 
temas de su conrportanrierzto para integrarlos dentro de una organización n u e m  

El niño llega al colegio para afrontar a los demás, para lzacerse admitir entre ellos de 
una nzanera  zlentajosa,  pava ascender con  ellos lzncia el mundo de los nzayores. En su 
ascensión lulcia los zudores de los mayores, el niño apoyado sobre las reglas de la 
zuda escolar, se deja ayudar y se afirma mediante la presencia de los demás. Al 
oponerse a la enseñanza que z~irtualnzente constituyen para él, al desafiar esta 
amenaza, al  imitar a sus compañeros, al darles su ayuda o colaborar con ellos para 
descubrir cosas,  el niiio crece y se prepara naturalnzente para la realidad objetizm, que 
representa la tarea escolar. 

El niño a1 adaptarse a la comunidad escolar, z?iue una etapa de su ezlolución,  se 
incorpora a un ambiente distinto de la familia, lo cual resulta ser un nueoo apoyo 
para enriquecerse como ser social. 

La enseñanza pre-escolar se reconoce como necesaria, concede al niño un nuezlo plan 
de zlida. Los unlores que  reinan  en  él permiten que su socialización prosiga no a 
trazlés de las relaciones biológicas-afectizm, como ocurría en  el seno de la familia, 
sino mediante una socializaciólz  progresizw dentro de una colectividad en la cual 
aprender, hacer y ser aprobado confieren una seguridad. 

El ambiente escolar  en donde el niño se somete a unas reglas lo lleua a sumergirse 
en un ambiente social y realiza así sus progresos en uirtud de intercambios 
recíprocos. 
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La educación en nuestro país de acuerdo al contexto social y económico, tienen la 
filnción de proporciomr al Iziño, rasgos culturales que se traducen en los aalores, 
creencias y estilos de vida que  conforman la identidad del mexicano, a través de 
cuadros escolares, programas de enseñanza, métodos tendencias ideas, ideales de los 
maestros, todo son lzeclzos que le proporcionan rasgos de identidad. 

Es entonces la escuela una institución interelentorn en la construcción del niño, 
cuando  por  cuestiones de aprendizaje los padres se desligan de sus lzijos y por ende 
de su educación la cual z~a acompañada de las estructuras grupales, (Normas, zmlores 
y roles), las cuales  z~an lzacer respaldadas o bien nzodifi'cadas por éstn. 

Con todo esto se Iza apreciado que los agentes nzhs importantes de la socialización 
SOH la familia y la escuela, y después interuienen otros como los amigos, conzpañeros 
y medios de comunicación. 

Los amigos y conzpañeros, generalmente son de 161 misma edad y los medios de 
comunicación z m  desde la prensa hasta la Tu,, Pasando por los progresos 
intelectuales, las con~lersaciones  entre niños, que permiten a la sociedad, la 

iniciación del nice en slls conocimientos y elz sus irlalores. Por ejenzplo: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Los relatos zJerbales e inzcigenes que llegan a1 niño, (rezlistas,  tu.); 

E l  dominio  del mundo natural y técnico: ciencias naturales, lecturas, periódicos 
infantiles; 

El conocimiento de las actiuidades sociales: geografia, noelelas, fihzes, teleoisión, 
periódicos, libros de texto; 

La historia: lecciones en clase, relatos y nozdas; 

La religión: catecismo, lecciones; 

El arte: lecciones, visitas; 

La  "naturaleza lzunzana": lecturas en clase, conzlersaciones. 

Es por lo cual,  que el proceso de socialización se apoya en una ideología6 que 
determina aquello que debe ser inculcado revelado o sugerido al niño en las diuersas 
edades, dicha ideología tiene dos componentes la estructura de los conocimientos y de 
los 71IZlOYt?S que el niiio debe adquirir para lzacerse hombre o mujer, todo ello depende 

6 Ideología: modos compartidos de entender las realidades sociales, así como el conjunto 
de ideas propias de  un grupo o sociedad. 
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de las nzotizJaciones desarrolladas, y del papel del educador; que interz)iene en la 

socialización. 

Así de esta manera se ha contenzplado que al hablar de construcción social se habla 
de cultura conzo  nod dos de aidn que se encargan de  nzoldelar, moldear y determinar 
el  curso del indizliduo a trazlés de estructuras grupales como las normas, zdores y 
roles asumidos  por  el proceso de socialización el cual cuenta con instituciones conzo 
la fanzilin y la escuela principalmente, para que el niño se haga parte de la cultura 
en la ctral se halla inscrito y a la cual no puede abandonar para lograr construirse 
COHZO sujeto social. Asimismo henzos  zjisto que la familia y primordialmente los 
padres de familia son los mn's indicados para educar a los niños aunqzre, también 
interzienen  otros  educadores colno los nzaestros, pero  estos sólo en  un  corto tiempo. 

Por lo  que  decidí trabajar con los padres de  familia,  por  ser  los responsables directos 
en  cuanto a la educación  del niño y por ende de su inserción en la sociedad, creando 
en sus hijos una construcción social modelada a partir de ciertas  categorím  con las 
cuales muy probablemente ellosfireron educados y zmn a educar a sus hijos. 

Y para  sustentar todo esto se ha decidido trabajar con la teoría de la categoriznción 
social, la cual permite identifcar el tipo de características, que sirzjen para describir a 
un objeto social dado. 
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11. LA TEORIA DE LA CATEGORIZACION SOCIAL 

La  Categorización  social,  es  el  proceso  por  el  que  la  interacción  estructura, 
diferencia y moldea a los individuos,  es un instrumento  importante  para 
explicar la inserción  del  hombre  en su entornofisico y social;  permite  organizar 
y sistematizar  las  experiencias  con  el  entorno  social.  Desempeña una función 
orientadora  del  entono  fisico,  a  través  de los vínculos  objetivos.  Propicia 
comparaciones  basadas  sobre la pertenencia  de un individuo  a un determinado 
grupo social. 

"...Dado  que  la  realidad  es  siempre  demasiado  compleja  para 
conocerla  por  completo,  la  categorización nos ayuda  asegurar  que 
sabemos lo que  necesitamos  saber ..." (Turner,l990,  p.179). 

Sus antecedentes se aprecian  en los trabajos  de  influencia  de  Sherif;  sobre la 
normalización7, en el  interaccionismo  simbólicog,  en la psicología  cognitivag y en 

7 Sherif en 7935 realiza un experimento llamado efecto autocinético, en el cual un 
individuo (ingenuo) es colocado junto con otros cómplices en una sala totalmente 
obscura y sin disponer de puntos de referencia, debe juzgar la amplitud de movimiento 
aparente de una minúscula fuente luminosa. El individuo no tarda en reducir la 
variación de sus respuestas alrededor de un valor central el cual es producido por los 
individuos (cómplices). De este experimento Sherif dice que  todo grupo da muestras 
de cierta continuidad y  que éste posee un sistema de actitudes, de valores, leyes y  de 
normas que rigen las relaciones entre los individuos en  el cual se hacen intervenir 
procesos de orden cognoscitivo, lográndose el proceso de normalización en el que todos 
los miembros de un grupo llegan a un cierto consenso. Las normas individuales se 
acrecentan y disminuyen para aproximarse a una norma común en el curso de cada 
sesión. 

lnteraccionismo simbólico: La conciencia de  si mismo se constituye progresivamente, 
se desarrolla en un individuo determinado, como resultado de las relaciones que este 
último mantiene con la totalidad de los procesos sociales y  con los individuos que allí 
participan. En la interacción humana es esencialmente una comunicación simbólica 
porque quienes interactuan lo hacen siempre comunicándose mediante símbolos, se 
considera que un símbolo es un estímulo dotado de un significado y un valor. 

Psicología cognitiva: Dice que los procesos de pensamiento tienen lugar en nuestra 
mente E-O-R, los cuales intentan comprender la forma en que la mente procesa la 
información que percibe (cómo utiliza, organiza y utiliza esta información). Esta dice que 
en cada proceso está implicado algo distinto a la experiencia, así como procesos 
mentales guiados por leyes, que proporcionan al hombre capacidad tanto para la 
conducta comprensiva como la previsora, estos pueden hacer que las personas se 
representen las influencias externas simbólicamente usando posteriormente estas 
informaciones como  guía de acciones. 

8 

9 
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la teoría de  la AtvibuciónlO. Asimismo se halla  ligada  a  la  teoría  de  la  Identidad 
Sociall'. 

El proceso  de  categorización  &e  descrito  por  Tajfel  en 2959 y este  puede  ser 
entendido  como la ordenación  del  entorno social12 en  términos  de 
agrupamientos  de  personas,  objetos o animales,  de  forma  que  tenga  sentido 
para  el  individuo,  le  ayuda  a  estructurar su comprensión  causal  de su entorno 
social de  esa  manera le  sirve  como guía de  acción. De ahí que  de  ser un proceso 
cognoscitivo  pasa  hacer uno social. 

La  categorización  social es un proceso  por  el  que se juntan objetos  sociales o 
acontecimientos  en  grupos  equivalentes,  desde  la  perspectiva  de los actos  del 
individuo,  de sus intensiones y de su sistema  de  creencias,  fomentadas  a  partir 
de  las experiencias previas.  Este  debe  de  ser  considerado como un sistema  de 
orientación  que  crea y dejine  el  lugar  del  individuo  en  sociedad.  Permitiendo 
organizar su experiencia  objetiva  del  entorno  social. 

Es un proceso  por  el  que  la  interacción social13 estructura,  diferencia y modela  a 
los  individuos.  Se  refiere  al  campo  de la interacción,  transformando lo colectivo 
en  lo  real. 

Por ejemplo  cuando nos dicen  tiene  alas y vuela,  inmediatamente y para 
comprender lo que estlin diciendo,  damos  cuenta  que se trata de un ave,  pues 
tiene  alas y vuela,  de  esta  manera  discriminamos lo demás,  logrando  una  mejor 
visión  de lo que se habla. Así  también nos pueden  decir la palabra  ave y por 
nuestra  propia  experiencia,  nosotros  diremos  que  se  trata  de un animal  que  vuela 

10 Atribución: De Fritz Heider, (1958), es el proceso general de determinar las causas del 
comportamiento, la  gente  trata de desarrollar una concepción ordenada y coherente de 
su medio, trata de encontrar una explicación evaluando el entorno y las personas, 
empleando juicios que se produjeron a través de la experiencia. 

Identidad social: Tajfel desarrolló en1978 la teoria de la identidad social, situando en la 
interacción lo individual con lo colectivo. En la cual se aprecia al individuo que busca una 
definición a través de sus pertenencias categoriales y para hacerlo intenta introducir una 
diferencia positiva entre su categoria  de pertenencia y las otras categorias. 

11 

12 Entorno Social: Conjunto de personas, objetos y circunstancias que nos rodean. 

Interacción social: Es una relación recíproca entre 2 o más individuos. Dentro de esta 
relación se da una comunicación que llega ejercer influencias sobre las acciones y 
perspectivas de los individuos involucrados en la interacción, ésta tiene como función 
inculcar las características generales que compartimos con los demás y preservar efectos 
que se  crean  en la misma interacción. 

13 
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y tiene  alas. O bien nos pueden  decir  es  una  persona  de  sexo  masculino,  que  usa 
ropa  femenina, no sabemos  exactamente  de  quien nos estcin hablando,  pero  por 
nuestra  experiencia,  consideramos  que se trata  de un travestí y viceversa  sinos 
dicen  la  palabra  travestí,  vamos  a  dar  cuenta  que se trata  de una  persona  que  usa 
ropa  culturalmente  apropiada  para  el  sexo  opuesto al suyo. 

Al realizar una  categorización los sujetos lzacen una clasificación  de su entorno, 
esta  clasificación  se  realiza  de acuerdo  a las  características  del(s)  objetos,  por 
tanto  de  ellas  depende,  que  el  sujeto  de un cierto  valor,  así como  una cierta 
representatividad. 

”...Los individuos  forman  un  grupo  psicológico  en  la  medida  en 
que  desarrollan  una  categorización  social  compartida  de  ellos 
mismos  en  oposición  a  los otros, que,  en  una  situación  dada,  se 
convierte  en  el  fundamento  de sus actitudes y conductas.” 
(Turner,l990,  p.274). 

El  sujeto  organiza su entorno  dándole  a  cada  objeto  características  particulares, 
pero  también  le  da  ciertas  atribuciones  a  otros  individuos,  por lo que  tanto  las 
actitudes  como su comportamiento  están  dentro  de  ciertas  categorías,  pero las 
diferencias  que  esto  involucra no impiden,  que se de,  una  unión  con las 
diferencias de su entorno  por  tanto  todos los campos  están  unidos  precisamente 
por  esas  diferenciaciones. 

Las  dijerenciaciones  de  ciertos  aspectos  de la realidad  social se producen  en 
conexión  con  otras  distinciones  de  esta  realidad  del  mismo  modo  que,  según el 
modelo  del  proceso  de  categorización,  ciertas  diferenciaciones  perceptivas,l4* se 
producen  en  conexión  con  otras  diferenciaciones  percibidas. 

E l  proceso  de  categorización no sólo explica la percepción  del  entorno  social, 
sino  que ademcis interviene  en  las  relaciones  efectuadas  sobre  dicho  entorno y 
que  con  j?ecuencia/  rejúerzan una diferenciación, es decir,  una  discriminación 

14  Percepción es un proceso de categorización, que entraña una actividad de carácter 
selectivo, en función de la experiencia anterior, los motivos actuales y los beneficios 
previstos. Es el proceso que permite relacionar, asociar, etc.  con algo que se conoce. 
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intercategorial. La dijierenciación categorial15 es un proceso  psicosociológico, 
que  une  las  ezjaluaciones y representaciones  intergrupales.  Esto  es un proceso 
que  hace una  distinción  entre  representaciones,  conzportamientos y valoraciones, 
insertadas  en  el  individuo a través  de su experiencia. 

Los individuos se definen  como mienzbros de una  categoría  social  definida; 
crean, aprenden las normas  estereotípicas de  esa  categoría;  descubren 
determinadas  formas  de  conducta,  que  consideran  como  esperadas, o deseables, y 
que  utilizan  para  definir  esa  categoría,  como  diferente  de las otras;  se  asignan 
esas  normas y atributos  estereotípicos  de la categoría  de  manera  que su 
conducta se hace  normativa  cuando su pertenencia  categorial  sale  a  reducir. 

Así de  esta  manera In categorización  de  las  personas  en  grupos  conduce a la 
atracción nzutua, se incrementa  en  función  de  contextos  que  hacen sobresalir los 
grupos  de referencia. 

Se  define la realidad  en térnzinos de  las  categorías  en  las  cuales se incluye  la 
experiencia.  Si se carece  de  categorías  apropiadas  para un cierto  grupo, se pueden 
utilizar las antiguas,  para  explicar  una  experiencia  nueva, o bien  crear  otras 
categorías  por Eo que nos apoyamos  básicamente  en  la  experiencia  pasada. 

Explica  Tajfel (1964), que  el  proceso  de  categorización  tiene  ciertas 
características  de los estereotipos sociales,l6 los cuales se presentan 
principalmente  cuando a un individuo se le  muestran  dos  imágenes  diferentes, 
las  cuales  cataloga  de  acuerdo  a su percepción,  sin  embargo, se presenta un 
suceso  curioso y esto  es  que si  estas  imágenes son de  personas  pertenecientes a 

15 Diferenciación categorial: Es un proceso Psicosociológico que une las actividades 
individuales a las actividades colectivas, a través de las evaluaciones y 
representaciones categoriales (puede explicar un conjunto de datos muy variados). Se 
trata de la transformación de las diferencias entre grupos o categorías sociales. 

Este proceso da cuenta de las transformaciones que sufren conjuntamente las 
representaciones, valoraciones y comportamientos entre grupos cuando cambian las 
relaciones entre tales grupos. 

16 El estereotipo es la percepción de una correspondencia, el hecho de  que sea verdadero 
o falso no importa, sino el hecho de la pertenencia a un grupo y posición que da ciertas 
características, es decir, son creencias excesivamente simplificadas sobre las 
características de los miembros de un grupo sin concesión a las diferencias individuales 
tanto si los estereotipos son positivos como negativos prescinden del pensamiento lógico 
y del racional, quitan al individuo el derecho de ser juzgado por sí mismo. Son en  si  y por 
sí un conjunto de características atribuidas por una imagen o idea. 
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un nzisnzo grupo social, se le dartin características  similares. La categorización 
de los estereotipos  sociales se basa  principalmente  en la pertenencia real o 
proyectada  de un individuo  en un cierto grupo. 

La categorización  social se lleva a cabo  en la medida  en  que las semejanzas y 
diferencias  observadas  entre los individuos, se perciben  como  relacionadas  con 
una división  en  categorías  sociales. 

Ejemplo:  Cuando uenzos a un tipo  trajeado, y a un individuo  de  pose 
extrazqpnte, o de  apariencia  de  bajo  status,  que se acerca a gran velocidad al 
primero, lo que  llegnnlos a creer, es  que el  segundo va atacar al primero,  pero Ea 

verdad  es  que  el  segundo va a proteger al primero  de  caer a una coladera  abierta 
y a la cual se dirige  sin  darse  cuenta.  De  igual forma si un Padre  de  familia 
posee  ciertas  creencias, y representaciones  sobre  el  niño, a la hora de  mantener 
un trato con un niño, las categorías  pueden  salir a reducir  manifestindose  en sus 
relaciones. 

Por tanto  ésta teoría,  permite  conocer  lo  que  creen los padres  de sus hijos y cómo 
ordenan  esas  creencias  e  inuígenes,  cómo Ins acomodan u organizan.  Puede  darse 
el caso  de u12 padre  de  familin  el  cual  considere a un niño(a)  cualquiera  diferente 
de un adz41to en  todos los sentidos y aun m i s  considere la existencia  de 
diferencias  entre  niño y niña.  Todas  estas  categorías  que  el  padre  tenga  de un 
niño esttin ligadas  según  esta  teoría, a las experiencias  pasadas y a los 
estereotipos  sociales  creados  por  las  anteriores; Quizis un padre  de  familia 
considera a un niño  débil o inquieto  según  las  características nzlis relevantes 
que h l l a  aprendido enrpíricnnlente, omitiendo  desde luego lo no conocido por él, 
elaborando llna organización y clasijkación  de manera tal  que cuando tiene  que 
convivir  con  su  hijo  (niño), lo trate  de  acuerdo a tal  categorización,  (es  decir de 
acuerdo a tales  características  que de él consideré), y por  consecuencia lo eduque 
de tal o cual forma según la concepción  que  tenga  del  menor. 
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Es así conlo con el tipo  de  cnrncterísticas  obtenidas  por los Padres  de  familia, 
pueden  dar  cuenta  de c z d  tan inzportantes son estas  para  la  fornzación  del 
menor, y asinzismo pueden  informar si existen  diferencias  sexuales  atribuidas 
al niño y a la niña. 

De ahí que  la  teoría  de  la  categorización  social,  resulta la nzás cercana  para 
proporcionarnos los tipos  de  categorías  que  los  padres  de  familia  tienen  de los 
niños. 

De esta nzanera terminamos con el marco  teórico y a continuación  se  aprecia  la 
metodología  utilizada  para la presente  investigación. 
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111. . METODOLOG~A 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

3.1.1 Problema: 2 Cuáles son las categorías, (ideas o imágenes del niño y la 
niña) que  poseen los Padres de familia? 

3.1.2 Obietivos: 

3.1.2.1 General: Conocer las categorías q14e prezdecen en los padres 
de familia con respecto al  nifio y a la nifia. 

3.1.2.1.1 Específicos: 

1) Identificar si  existen diferencias entre las categorías asociadas al niño y 
a la niña. 

3 Identificar el papel de los roles (masculino y femenino), que dan los 
padres a sus hijos. 

a Reflexionar y analizar las comparaciones o diferencias entre anzbos 
géneros. 

3.1.3 Tustificación del problema: A partir de las categorías que  el padre de 
familia tenga de  un niño se puede promozw una cierta formación,  sin concesión a 
permitirle al niño abrirse a un nuevo panorama, pues el lzeclzo de considerar a un 
nifio como bello impide que se le trate COIIZO feo. Particularmente porque nos 
mozJenzos en una culhlra donde hemos aprendido por nuestras propias experiencias 
a clasificar y discriminar  sin az7eriguaciones  de ninguna indole, sólo tendemos a 
generalizar y por lo cual  si a un niño se le asumen categorías de dependiente 
entonces no se le educará como independiente, pues zwn estarjirera de su alcance, o 
muy limitadas para  él. 

Con sus categorías o imligenes un Padre de Familia puede difirndir en sus hijos las 
desigualdades entre  sexos, las cuales probablemente nuís tarde reperctrtirhz en el 
crecimiento y fornzaciólz de sus hijos, porque estos irán asinrilando que no son 
iguales a sus hermanos o Izernzanas y por tanto tampoco a los demás del sexo 
opuesto, creando en ellos estereotipos, con los cuales posiblemente educarán a sus 
Izljos. 
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Por lo que el presente trabajo recurre a las categorías que los padres de familia 
tienen con  respeto al 7lijio y a In niña, para tratar de zler si  estas repercuten en el 
trato diario de los hijos, y si  el lzeclzo de ser niño o niña tiene que zTer con tal trato. 

3.1.4 Hipótesis: - La categorías  poseídas  por  los  padres  de  familia 
con  respeto al niño  no  son  las  mismas  que  estos  poseen de la niña, 
por  tanto el niño y la  niña  no  son  asumidos  como  iguales por los 
Padres  de  Familia. 

3.1.5 Variables: 

3.1.5.1 Variables Dependientes: Padres de familia. 

3.1.5.2 Variables Independientes: Las  categorías  que  los  padres 
poseen  del  niño y de  la  niña. 

3.2 METODO El  Estudio  llevado  a cabo fue  el  siguiente: 

3.2.1 Diseño: Un estudio de campo (Ex-post-fizcto), Si bien es cierto que el 
estudio de campo no tiene ningún control sobre la situación, y que existen conflictos 
de interpretación adenzás de que determina las relaciones sociales dentro de las 
estructuras sociales, también es cierto que son los estudios mn's realistas y poseen 
excelente zlalidez externa, aunque le falta precisión pero ningún estudio es 
totalmente confiable y zvírido e inclrrsiae las ciencias exactas, carecen de ello. De ahí 
que no lzay que menospreciar las aportaciones de las Ciencias Sociales, que aunque 
no sean del  todo confiables, tiene la idea o pueden describir, explorar o explicar lo que 
ha sucedido y lo que  puede suceder, no con la certeza de que 1 +1 es 2, pero  si  con una 
amplia confiabilidad y zmlidez. 

Descriptiz7o el cual  es un esquema que permite minimizar las inclinaciones y 
atrnzentar el grado de fiabilidad de la ezlidencia conseguida, con Ea seguridad de que 
resultados similares serrin obtenidos en otras inzvstigaciones. 

Bajo un paradigwza  cunlitatizlo ya que los datos cualitatiz7os consisten en 
descripciones detalladas de sittraciones e interacciones y comportamientos 
obseruados, de manera que permite entender y registrar las impresiones de la gente 
en sus propias palabras y dentro de s u  marco de referencia, aunque la ezlaluación 
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puede resultar bastante dificil, debido a la falta de reglas exactas para los 
procedimientos de recopilación de datos, y se  debe poseer suficiente conocimiento 
sobre los ezjentos y particularidades del tópico a ezuduar, además de saber escuchar 
con atención a otras personas sin quedar atrapado en Ens propias concepciones. 

3.2.2 Población: Para obtener la muestra, se tuvo que ver una población con 
la que la mayoría de los sujetos se identificara, por sus características, de  tal 
manera que la población que se tomójúe México Distrito Federal, por ser el centro 
y ciudad capital del país, el cual cuenta con 16 delegaciones de las que se  obseruó a 

Iztapalapa, (con 11 7 Km. Cuadrados, y con aproximadamente 1 millón 696 mil 
habitantes), de esta se tomó a dos escuelas prinzarias, por tener las características 
nzás relezmtes y afines de la mayoría de la población. 

3.2.3 Selección de la muestra: 30 sujetos de la escuela Primaria Pintor 
Gerard0 Murillo 15 del sexo femenino y 15 del masculino y 30 sujetos con igual 
distribución de la escuela Guillermo Prieto, ambas escuelas de la misma zona 
situada a orillas de la delegación de Iztapalapa, en la colonia Juan Escutia, casi en 
los limites de Nezahualcoyotl. 

3.2.4 Sujetos: 60 Prtdres de familia de ambos sexos con hijos en escuelas 
primarias. 

30 mujeres y 30 Izombres. (Para mayor información roer cuadro No.1 en anexo  1). 

Los sujetos comprenden las edades de entre 23 y 49 años de edad. (Para mayor 
información zJer cuadro No. 2 en anexo 1). Su escolaridad es mayor a la de nivel 
secundaria (85%). (Para mayor información z7er cuadro No. 3 en anexo 1). En su 
mayoría son casados (Un 95%). (Para mayor información uer cuadro No 4 en 
anexo 1). El 81.6% uiue en lugares propios, ya sean departamentos, condominios o 
casas. (Para mayor información zjer cuadro No. 5 en anexo 1). Estos sujetos tienen 
de 1 a 6 Izijos, aunque en su mayoría el 48 % tienen 2 y sólo un 13% tiene más de 4 
hijos. (Para mayor información uer cuadro No. 6 en anexo 1). El total de hijos 
sumados por los 60 padres de familia  es de 145, de estos 78 son mujeres y 67 
zwones. De los cuales las edades están comprendidas de medio año a 22 años de 
edad. La mayoría de los sujetos emluados posee lzijos de ambos sexos sólo el 15% 
posee un hijo y el  31.6% posee nzás de uno pero del mismo sexo. 

Un 25 % de los sujetos posee una carrera profesional el 16.66% se dedica al 
comercio, otro 16.66% es empleado u obrero y un 13.33% posee carrera comercial y 
el resto se dedica al hogar. (Para mayor información uer cuadro No. 8 en anexo 
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No.1). El 90% de las mujeres se dedican al hogar, aunque el 33.33% realiza otras 
actizlidades extralzogareñas y los hombres en s u  totalidad se dedican a trabajar y sólo 
un 13.33% ayuda en s u  casa  con las labores domésticas. (Para nzayor información 
zler cuadro No. 7 en  anexo 1). 

3.2.5 Instrumentos: 1) Se realizó una entreuista abierta a 10 sujetos padres de 
fanzilia, la cual  dio  origen a otra 2) Entrezlista semi-abierta, con  cual el entreuistado 
pudo responder de acuerdo a su experiencia personal en sus propias palabras, afin de 
sacar categorías  que  dieron  paso a un 3) Cuestionario de preguntas abiertas, del cual 
se pudo rescatar lo que no se puede obserzw directamente: los conocimientos, los 
pensamientos, los sentimientos y las intenciones de los padres de familia,  con  el 
propósito de azleriguar lo que piensa o siente un Padre de familia con respecto a su 
hijo y del  cual se obtuzlieron las categorías resultantes de la inzlestigación, 4) 
Además del cuestionario se llezjo a cabo la obsemación participante antes y después 
de aplicar el cuestionario, con  el objeto de apreciar directamente el trato que le dan 
los padres de fanzilia a sus hijos en donde, los datos de obseruación describen el 
medio, las actizlidades, las características y las interrelaciones de los Padres de 
fanzilia con sus hijos. 

3.2.6 Procedimiento: 1) Se ZlezJÓ a cabo  en la zona limite de lztapalapa y 
orillas  de Nezalzualcoyotl una entrevista a 10 Padres de familia de sexo 
femenino y nzasculino, en la cual se preguntó: 

1. 2 Qué piensa del niño ? 

2. ¿ Cómo es una niña? 

3. ¿ Cómo es un niño? 

4. 2 Existen diferencias entre niño y niña? 2 Cudes? 

5. ¿ Cuál es  la mejor forma de educar al niño en  general? 

Los resultados de  esta entrezlista fieron utilizados para detectar algunas categorías 
con las cuales los sujetos identifican al niño (zler cuadro No. 9 y 10 en  anexo 1). 

2) Como siguiente paso se aplicó una entrezlista como pilote0 a 10 Sujetos 
Padres de fazmilia de la zona nzencionada con elfin de sacar un instrumento capaz de 
aplicar para  la  obtención de las categorías que remiten acerca del niño. (Para mayor 
información uer cuadro No. 11 y 12 de Anexo No. 1). 
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3)  A partir de los otros instrumentos, los sujetos entrevistados consideraron 
indispensable a la educación a la hora de referirse al niño asimismo asumieron 
diferencias entre niña y niño, de tal forma que se lzizo un cuestionario de preguntas 
abiertas, el cual  quedo dizJidido en 3 tópicos, imagen del niño, educación y diferencias 
sexuales, (Para mayor información zJer anexo N0.2). 

Las preguntas 1, 2, 10, 11, 16 y 17 e s t h  orientadas a saber lo que los padres creen 
del niño, la Imagen que tienen de él. 

Las preguntas 3, 4, 5, 6, 14, 15, 20 y 21  Se referen a la educación del niño. 

Y las preguntas 7, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 estbn ligadas a la diferencia de roles 
sexuales. 

Este se hizo como ya estableció a 60 sujetos Padres de familia de las dos escuelas 
Primarias antes mencionadas, la aplicación se llezló a cabo en ambos turnos, cuando 
los padres r m  a dejar o recoger a sus hijos. Del 2 al 6 de Marzo de 1998. 

4) Antes y despuis de la aplicación del cuestionario lleoé a cabo la obserzwción 
participante, dos zJeces por semana durante 3 meses, teniendo en cuenta la hora de 
entrada y salida de los niños de la escuela que es  el tiempo durante el cual la mayor 
parte de los padres de familia se reúne para dejar o recoger a sus Izijos y de esta 
manera describir la relación entre padres e hijos. (Para mayor información zJer anexo 
No 4). 
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3.3 Categorías derivadas de los resultados 

Las respuestas se refieren esencialmente a 4 tipos de categorías asociadas al niño y 
la niña: Las indioiduales psicológicas, las Biológicas, las Sociales y las 
Nornzatizm. 

Las individuales psicológicas referentes a los rasgos indizJiduales e innatos 
atribuidos al niño, conlo es su forma de  ser,  (irzdiz~idualidad  del niño, su modo de 
ser). 

Psicol6g;icas - positivas: Se refieren al modo de ser del niño o la niña (Sincero, 
coqueta, responsable). 

Psicológicas  negativas:  as cuales se refieren a defectos o imperfecciones en  el 
niño o niña (Dependiente, sufrida, Inseguro). 

Afectivas: se referen a las inclinaciones o afinidades del padre con sus hijos. 
(anzoroso, cariñosa, fierno). 

Las Biológicas las cuales tienen que uer con la desigualdad entre niño y niña, 
como lo son las diferencias sexuales y físicas, (desigualdades físicas y sexuales entre 
niño y niña). 

Sexo: La desigualdad entre niño y niña. (sexoftrerte, sexo débil) 

Físicas: Lafsononría o aspecto del niño o la niña (Fuerte, delicada, pequeiio). 

Las Sociales que son atribuidas por los padres de familia  como rasgos individuales 
e innatas, pero por nuestro marco teórico deducimos que son parte de un proceso de 
construcción social y no de tales individualidades por ejemplo un padre enseña a su 
lzijo a vestirse con determina ropa y colores, de ahí que no son ni  indizuduales,  ni 
innatas; así también se enseñan actiuidades y se les propicia para ser aptos en ciertas 
habilidades, (características que describen al niño o niña enfirnciótz de su grado de 
sociabilidad, o capacidad pava relacionarse con los otros). 

Capacidades: Habilidades o aptitudes atribuidas al niño y a la niña. (Inteligente, 
despierto, lista). 
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Actividades: Facultad de realizar o hacer cosas o acciones.  (juguetón, 
esplorador). 

Formas de vestir y juegos: Elementos, piezas o utensilios para completar Ea 
descripción del niño o la niña. (moños, muñecas, carritos, pantalones). 

Las Normativas que se refieren al deber ser, es decir, a las prescripciones dictadas 
para cada nno de los miembros de la sociedad y las cuales tanzbién debe desempeñar 
un nifio o niña, por ser parte de la nzisma, (esigencia moral). 

Prototipos: Se refiere al modelo o ejemplo que se tiene o se espera  del niño o niña. 
(debe ser como su mamá, como su papá). 

Observancia: Cumplimiento de lo mandado o conzJenido (prescripciones 
dictadas por la sociedad). (nzoral,  Pudores, normas). 
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IV RESULTADOS E INTERPRETACIONES 

Cuadro 1 Principales categorías o fornzas de pensar la educación del niño, según 
los Padres de fanzilia. 

Normativas 

5.5% Prototipos Normativas 

90 % Observancia 

Individuales 
psicol6gicas 

Afectivas 25 % 

Hny que tener  en  cuenta que nzris de ulza cntegorínfile  contestado por a lpnos  sujetos  de ahí In 

frecuencia anterior. (Pnrn rlznyor irlformnción ver citas No. 1 en  anexo No. 3).* 

Lns características que los indiuidzros ofiecieron  en sus respuestas, para referirse al 

tipo de edzrcczcicin que debell tener los niiios fireron de dos tipos, las nornzatizm con 
un 95% y las psicológicas indiuidtlales con un 25%. 

Dentro de las nornzativas aparecen con mn's fvecuencia las de obseruancia, el deber 
ser se aprecia  ante todo, el 90% de los sujetos consideraron la forma correcta de 
educar de acuerdo a las obserzmciones establecidas, por  ejemplo "a la niña se  le debe 
de educar, enseñhdole valores personales como la dignidad, ser recatada, sería, tener 
tanrbién zv-dores morales, si tienen buenas bnses morales posiblemente salga a 
delante" y "al rriiio se le debe de edtrcar con nznyor sentido de responsabilidad"; algo 
de lo que ya zjeníanzos uiendo en el marco conceptual, particularnzente en la cultura, 
donde se elfatiza, la importancia, de una herencia social y un estilo de vida con los 
ctrales todos los indizJiduos nacemos y a los cuales no podemos dejar de lado, sin 
consecuenciczs nocizm, así tanzbién se puede constatar que las estructuras grupales, 

Las de observancia: se refieren al cumplimiento de lo mandado o convenido 
(prescripciones dictadas por la sociedad). Ejemplo la moral y los valores. 

Las afectivas: se refiere a las inclinaciones o afinidad de/ padre a sus hijos. Ejemplo el 
amor y el cariño. 

Los prototipos: Se refiere al modelo o ejemplo que se tiene o se espera del niño o niña. 
Por ejemplo como el papá o la mamá. 
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(normas, elalores y roles), no se pueden omitir, pues son parte de la cultura y el 
porcentaje presentado lo demuestra por  lo menos en la población. 

Sólo el 25 % de los sujetos considera que la educación debe incluir aspectos 
afectiuos, como parte indispensable para el desenuolz~imiento del niño, pues por ser 
un pequeño lo necesita para comprender las prescripciones dictadas  por la sociedad. 

Esto implica una forma de vida, con lineamientos establecidos para cumplirlos, sin 
dejarlos u omitirlos, lo  cual no se vuelzJe imposición, pues se asume como 

natural”, algo  que  es así y así será, sin siquiera preguntarnos, si Izacemos bien o 
mal, simplemente es parte de nuestra vida diaria. Muy probablemente una forma 
para  cambiar  esto sería hacerse preguntas con  respeto a como nos sentimos 
realmente, si todo lo que Izacenzos, lo realizarnos porque así debe de ser o porque es 
lo deseado. Sin darse cuento un Padre de Familia está contribuyendo a la 
construcción social de un niño a la hora de exigirle a su hijo siga las prescripciones 
dictadas por su cultura. 

I /  
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Cuadro 2 Categorías generales de los padres de Familia acerca de los niños 

I Tipo de Categorim I Totnl % I Categorías I Porcentaje I Porcentaje I Porcentaje I 
1 Individuales  Psicológicas 1 161 % I Psicológicas  negativas 1 75% I 38.33% I 41.66 % I 

Psicológicas  positivas 

20% 40 % 43.33% Afectivns 

20% 41.26%  60% 

Sociales 16.66% 10% 28.33 % Cnpncidndes 38.33 % 

6.66%  21.66% 10% Actiuidndes 

I Biológicas I 8.33% I Físicns I 8.33% I 23.33% I 16.66% I 
E l  porcelztnje 110 collstituye el ZOO%, debido n que los sujetos proporcionnron m í s  de u r m  
cnrncterísticn. (Pnm lrlnyor illforrlrrzción  uer  czlndro No 13 en Anexo No. 1)' 

Las características  que los entreuistados brindaron acerca del niño en general  jüeron 
de 3 tipos, las indiuiduales psicológicas con un 161 % (teniendo en cuenta que los 
sujetos contestaron nzlis de m a  característica), dejando muy atrás a las sociales con 
un 38.33% y nzris aun a las Biológicas con  un 8.33%, debido  a  que los padres de 
familia  consideran en los niiios propiedades indizduales con las cuales nacen y de 
las cuales no se pueden desprender, conzo lo es la forma de comportarse, creen que 
cualquier nirio es de determinada nzanera, sin pensar siquiera que pudiese ser 
dijierente. 

En relación a las categorías de los niños zwones se  obtuzlo que  el 75% asume al 
niño como un  ser  en  formación  con deficiencias e impeufecciones, dependiente de los 
adultos  para  poder sobreuiuir, por ejemplo "El niño está  a expensas de los adultos 
no sabe zlalerse por  si mismo", (ver citas No. 2 en  anexo 3). Lo cual nos indica una 
forma de ver al niiio y asirnisrno de tratarlo, pues no se puede tratar a un ser 

Las Psicológicas positivas: Se  refieren  al modo  de ser del  niño o la  niña (Sincero, coqueta, 
responsable). 
Las Psicológicas negativas: Las cuales se refieren a defectos o imperfecciones  en el  niño o niña 
(Dependiente,  sufrida,  Inseguro). 
Las afectivas: se refieren a las inclinaciones o afinidades  del  padre con sus hijos. (amoroso, 
cariñosa, tierno). 
Las capacidades: Habilidades o aptitudes  atribuidas  al  niño y a la niña.  (Inteligente,  despierto, 
lista). 
Las actividades:  Facultad  de  realizar o hacer cosas o acciones. (juguetón,  explorador). 
Las físicas: La fisonomía o aspecto del  niño o la  niña  (Fuerte,  delicada, pequeño). 
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incapacitado cotno  Iuíbil, algo de lo  que ya Izabía lnencionado en el marco teórico 
donde se aprecio la teoría de la categorización social, recordenzos que un padre posee 
wzas guías de orientación pronrozlidas a partir de la experiencia, que le permiten 
contar con  ciertas  categorías  con las cuales  el se relaciona con sus hijos. Pero i E n  
base a que podvinnzos cambiar estas irnigenes?, es una pregunta que nos hacemos, 
muclzos, tal zlez en base a una relación que se de entre padres e hijos, tratar de zler en 
el niño a un ser no imperfecto, sino en fornzación q14e carece tal zlez de habilidades, 
pero así taldn&z jírinzos y hora solnos lo que somos. 

El 60% los as~mze igual como zrn ser en fornzación, pero  con cualidades 
sobresalientes, qzre lo lrncerz ser zinico y al nrisnzo tiempo tin ser zlizJo con derechos, y 
obligaciones, pero  capaz de razonar, por ejemplo ”El niño tiene una asombrosa 
ctralidad de darle lecciones a sus padres e increible inteligencia”, aunque de este 
60% unos  cuantos  comparten la idea de que es un ser dependiente (el 35%), por lo 
que  creyéndose  al niño con10 ser pensante, también se le cree ser carente de otras 
ctrrrlidades. 

No hay gran diferencia en czranto a las categorías sobresalientes en la niña y el 
rriiio, son prticticanrente las indiuidtrales psicológicas en las cuales los consideran 
conzo ya se luz nzencionado un ser en fornzación, es decir que requiere de la atención 
de los adultos para szr buen desarrollo. 

Aunque en las psicológicas positizm las niñas poseen casi  el doble de porcentaje que 
el niño, lo  cual quiere decir que la consideran como un ser mis responsable que el 
niño. 

En las afectiz~as se aprecian notorias diferencias, a la niña se le nszrme como un ser 
nris cariñoso, sensible y tierno. Así tanzbién  se  le relaciona con las actizlidades y las 
propiedades fisicas, nrtis que al niño. Y en las capacidades no hay tanta diferencia, 
pero destaca con  nzayorfiecuencia los atributos de los niños. 

Por tanto ella  es mis responsable que él, pero no nzis capaz, que un niño. Lo que nos 
quiere decir  que  la niña es considerada tin ser confable,  en la cual se pueden 
depositar responsabilidades (pnsizm), pero con limitaciones, por tratarse de un ser en 
formación, carente lie capacidades y lzabilidades y el niño es asumido conzo nztis 
inquieto e incapaz de seguir una orden, (activo), pero  con capacidades nzhs 
sobresalientes que las que posee la niña. 

De esta manera darnos cuenta de las diferencias atribuidas al niño y niña, a ella se 
le considera un ser pasivo, (“es nzis tranquila que un niño”, ésta llezla a cabo lo que 
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se le ordena,  sin protestar), mientras que a él un ser actizlo, ("no puede estar quieto y 
no hace caso a las ordenes"). 

Cuadro 3 Categorías másfrecuentemente utilizadas para describir al niño, según 
los padres de familia 

Formas de vestir 

13.33 % 8.33 % Prototipos 

33.33 % 21.66% Psicológicas  positivas 

21.66% 66.66% 

Sexo 8.33 % 15% 

El porcentaje no constituye  el loo%, debido [z que los sujetos  proporcionaron mis de  una 

c[zracterística.(Parn nznyor infornzación ver cuadro No 14 en  anexo No. 1)' 

Cuando se les preguntó a los sujetos entrezJistados si existían diferencias entre 
niño y niña, el 75% contestó que si, y al pedirles dijeran cuáles eran tales 
diferencias, lo hicieron en  forma descriptizm, proporcionando 4 tipos de categorías: 
Las sociales, las indizliduales psicológicas, Ins biológicas y las norrnatizm. 

Para describir a la niña se utilizan categorías sociales principalmente, por ejemplo Ea 
niña juega  con muñecas y usa zlestidos asimismo, está más allegada a las labores de 
la casa; le siguen las indizliduales psicológicas con  un 21.66% y al niño se  le asumen 
las indizliduales psicológicas con  un 33.33% y las sociales con un 21.66%, de 
manera tal que a la hora de referirse un padre de familia a un niño o niña también 
lo hace con diferencias, a ella la relaciona con las cosas, quizás por  ser uno de los 
estereotipos de la mujer, debido a la excedida propaganda, que sugiere a la mujer 
como una máquina de compras, las cuales costea el hombre. En las normatizms y 
Biológicas no lzay gran diferencia de porcentajes, aunque el niño destaca en ambas. 

La Forma de vestir y juegos: Elementos, piezas o utensilios para completar la 
descripción del niño o la niña. (moños, muñecas, carritos, pantalones). 
Las Psicológicas positivas: Se refieren al modo de ser del niño o la niña (Sincero, 
coqueta, responsable). 
Los Prototipos: Se refiere al modelo o ejemplo que se tiene o se espera del niño o 
niña. (debe  ser como su mamá, como su papá). 
El Sexo: La desigualdad entre niño y niña. (sexo fuerte, sexo débil). 
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Los zrestidos y juguetes son los accesorios bhsicos para describir a la niña y al niño, 
el 66% de los padres ezlaluados los utiliza a la hora de dar una descripción de ella. 
Las categorías psicológicas positivas apenas ocupan un 21.6% de manera tal, que a 
la niña se le asocia con cosas mlis que con  cualidades, por ejemplo "zlestidos y 
muñecas,', al niño un 33.33% lo describe con formas de ser, con cualidades por 
ejemplo "el niño es mas rncionalista" y un  25% con accesorios, (pantalones, 
muñecos de lucha). Lo cual no resulta extraño yn que si obserzmros en las calles los 
productos de mayor denratzda zlan dirigidos especialmente a las nmjeres de todas las 
edades, por tanto lzny mayor consunzo por parte de las mismas y como tal estos 
productos se zran haciendo parte indispensable en la uida diaria de cada mujer. Y 
resulta casi imposible pensar en alggzin cambio cuando día a día nos inundan con 
propaganda y publicidad dirigida a la mujer. 

Lo ctrnl indica  que cstos sujetos describen al niño y la niña a partir de sus 
difrrencias sexuales Por ejemplo para la niñn la edtrcación debe ser "Orientrindola 
de los peligros que como mujer puede en.entar en la actualidad". y "Un niño debe 
ser edtrcado con mayor sentido de responsabilidad". (para mayor información zler 
citas No 3 en anexo No 3). Manifestando, los estereotipos relacionados con la 
mujer y con el hombre. En donde  estos no son asumidos como iguales, sino como 
seres diferentes, ella estri ligada al consumo excedido y él apagar el consumo de 
ésta, ya que es el sostén de In familia, ella sólo gasta y él paga lo que ella gasta, y 
ella estn' nilis propensa a salir perjudicada que él (requiere de mayor información, 
para que IZO le zmyn tan nzal), pues es menos capaz que él, que adenuís es nzris firerte. 
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Cuadro 4 Características utilizadas para diferenciar al niño y niña por  los padres de 
familia 

I Físicas I 32.14% 

I Sexo I 14.28% 

I Carricter I 
Inquietudes 

7.14% Ropa 

10.71 % Juegos 

14.28% 

E l  porcentaje no constituye el loo%, debido u que los sujetos  proporcionaron rmís de unn 

característica.  (Pam lrrnyor irzformción ver citas No. 4 en aneso No3). * 

De las personas que corzsiderarotz diferencias entre niño y niña aparecen en la cima 
las categorías de tipo biológicas con un 46.42%, por  ejemplo “Sus diferencias son 
fisiológicas y anatómicas”, quizás por ser las más sobresalientes y las de mayor 
apreciación a primera uista, ya que son las exteriores. Las indizJiduales psicológicas le 
siguen con 35.70% Lo cual indica que las diferencias son de indole externo más 
que indiaidunles. Porque nuestra cultura nos Iza lzecho  uer primero antes que otra 
cosa las cualidades  físicas,  por ejenrplo cuando se dice me gusta un clzico(a), lo que 
se irle es su fisico prilneramente sin lznberlo tratado o conocido. Y por últinzo 
aparecerz  Ins sociales con un 17.85%, los juegos y la ropa no son tan importantes 
para los padres cuando, éstos tratan diferenciar a un niño de una niña. 

Probablemente cuando un padre no aprecia las desigualdades internas, pero si las 
esternas, trate a un niño y a una niña en forma distinta, quizás él justifique que es 
a partir de lafiagilidad de ella y lafirerza de él, pero no se lza detenido a pensar, que 
si firesen sólo diferencias físicas, sólo se aplicaría las diferencias en  cuanto a las 
labores pesadas, (las cuales en su mzyoria son de indole casero como lamr la ropa), 
a realizar y no en las internas que es  en donde nzris se aprecian. Cuando a la niña se 

Las físicas: La fisonomía o aspecto del niño o la niña (Fuerte, delicada, pequeño). 
N Sexo: La desigualdad entre niño y niña. (sexo fuerte, sexo débil) 
Las Psicológicas positivas: Se refieren al modo de ser del niño o la niña (Sincero, 

coqueta, responsable). 
Las Formas  de vestir y juegos: Elementos, piezas o utensilios para completar la 
descripción del niño o la niña. (moños, muñecas, carritos, pantalones). 
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le  manda a lnzm o planchar su ropa, al niño se le manda a estudiar, entonces si sólo 
se tratan de  dferencins  fisicas, ¿por qué no se  le  manda al niño a realizar esas 
labores?, pues  el  estudio es un desgaste mental nzhs quefisico y el lavar y planchar 
si lo son, ya que requieren de la fierza fisica. 

Cuadro 5 Roles Femeninos y masculinos asumidos por los padres de familia 

Juegos de 

Comidita,  con 

trastecitos, 

muñecas 

27.77% Domésticas I 

Juegos 

tranquilos,  no 

bruscos, ni 

toscos 

De acuerdo a su 

edad y gustos 

22.22% 

22.22% 

Las mismas de 

los niños 

De acuerdo a su 

edad 

56.25% Libre a 50% 

escoger 

a su gusto 

16.66% 

12.5% 

juegos  que 

desarrollen 

su 

inteligencia 

Juegos con 

carritos, 

f u tbol t 22.22% 

22.22% 

Domésticas 

Escolares 

Las que  realiza 

el papá o los 

otros hombres 

(para m y o r  infornzación ver citas No.5 del anexo No. 1) 

Las actizjidades que deben realizar el niño y la rziña según los padres de familia son: 

Para ella los establecidos como los roles femeninos con un 106% (teniendo en cuenta 
que los  sujetos dieron mlis de una característica), y sólo el 34.72, considera que estos 
deben ser de acuerdo a su edad o bien de acuerdo a sus gustos, así  también un 
16.66% dice  que deben de ser los nrisnzos roles que para el niño. 

Pnra él se estahlecetr sólo el 42.22% de roles masculinos, se le asumen mhs los 
relacionndos con  el desarrollo de su inteligencia y estudios, por ser el sostén fituro 
de una familia con un 62.22% y un 50% lo deja libre a elegir sus roles. Y un 40% 
considera que  el lzeclzo de ser hombre no quiere decir que no pueda realizar labores 
domésticas. 
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Por lo que la niña se halla más zjíctima de los estereotipos femeninos, la mayoría de 
los sujetos entrezTistados la encaja dentro de los roles establecidos dentro  del hogar. 

En cambio  en  el niño los estereotipos masculinos, no cobran tantafierza, pues sólo el 
42.22 % los obserzyó, por  debajo de las labores escolares, así como las de libre elección. 

Por conseczrencia se nota la diferencia de roles estereotipados desde hace tiempo, los 
cuales se lzan ido asllnliendo como naturales, nzhs que inrpositiz7os. 

A la niña se  le asocia nzhs con los juegos de comidita, con muñecas, trastecitos 
(27.7%)Por ejemplo "La niña debe jugar con nzuñecas y a la comidita y de z7es en 
cuando con carritos" Por otra parte a los niños se les z?incula con los juegos de 
carritos, nzuñecos de lucha, etc. El 22.22% de los padres consideran que las niñas 
deben ejercer  juegos que no atenten en contra de su dignidad, que no sean toscos o 
bruscos, por ejenzplo "Ella debe realizar juegos que elija siempre y cuando no ponga 
en  peligro  su ilztegridad, en la medida de sus filerzas", poniéndola en  el plano de 
frrigil y débil, por otra parte al niño se  le permiten juegos z?iolentos o pesados o 
cualquier otro tipo de juego, siempre y cuando no sea a las muñecas o comidita, 
aunque un 5.5% considera, que no lzay problema, pues el lzeclzo de que lo haga no 
quiere decir que  sea un "mariquita" o un desziado, por ejemplo "Las labores deben 
ser iguales para todos y los juegos que les dizjiertan, entretengan y no eaitarles que 
lazjen platos o jueguen con mwiecas, pues el hecho de lzacerlo no quiere decir que son 
nznriquifas". El 50% no le asume roles, nrhs bien los estipula de acuerdo a sus 
necesidades o gustos, por ejemplo "€12 los que quiera participar es libre de escoger 
labores y juegos". 

Las labores para la niña son las donzésticas (55.5%), por ejemplo "Ayudar en las 
labores domésticas y los juegos de comidita y con muñecas", el (27.7%) dice que son 
de acuerdo a SUS necesidades (esto es de acuerdo a los requerimientos como el 
estudiar o asearse), y el (16.6%) iguales a las del niño. Al niño se  le atribuyen 
labores relnciorzdas COH el estudio "Ya que sení el firtzrro sostén de una familia" 
(38.8%). Aunque tanlbién se  le exigen labores domésticas (40%), por ejemplo 
"Tanzbiin se les deben de enseriar las labores donze'sticas para ser independientes" y 
(22.2%) dicen que deben de realizar las labores mhs pesadas, como las que realiza el 
paph o los otros hombres. 

Los sujetos entrezjistados zJen conlo innatos algunos roles, aunque por  el marco 
teórico se sabe que IZO es así, estos se zlan aprendiendo, pues un hombre que z?iz?e sólo 
tiene que llezm a cabo ciertas labores domésticas, '' pues lo necesita". 
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Los roles como se aprecian estrin presentes cuando  a un niño se le asume juegos y 
labores pesadas, a la niña se le imponen los delicados o los relacionados con  el hogar, 
estos  resultados coinciden con  los  que aparecen en  el marco conceptual, 
demostrhndonos que  aun  existen los estereotipos masculinos y femeninos, aun 
cuando alzora se lzable de una nuem era donde no lzay diferencias, pero ¿cómo podría 
llez7arse a  cabo un cambio?, creo  que ya lo esth habiendo, pero  estamos tan, metidos 
dentro de nuestra cultura, que no podemos dejar de lado, lo  que traemos, y lo que 
tenemos son categorías, con las cuales asociamos a un conjunto de personas sin 
siquiera detenernos a ez7aluarlos como seres indioidunles (estereotipos sociales). 

De esta manera se confirma que aun esthn presentes los roles estereotipados para 
cada sexo en nuestra cultura. 
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V .  CONCLUSIONES GENERALES 

En el nzarco teórico se pudo apreciar a una cultura como un todo, o un modo de 
77ida, sujeta por un proceso llamado socialización y guiada  bajo las normas, los 
ir)alores y los roles y agentes conzo la familia y la escuela principalmente. Asimismo 
con  los  resultados se lza podido constatar el como una cultura repercute en cada 
indiz7iduo en su manera de comportarse, ya que exige estructuras, para no parecer 
un ser anómico, las cuales son transwitidas bajo el proceso de In socialización, el cual 
necesita de agentes como la familia y la escuela para lograr su cometido, de insertar 
al i~zdi.r?iduo dentro de la sociedad. 

De ahí que al niño no se le considere como un ser dado, sino como el producto de la 

socialización, es decir, como el producto de la cultura, derivado a partir de los 
ualores, normas y roles, que se aprenden al interactuar en sociedad. 

Tnmbihz se 11zanejo la teoria de la categorización social, como una guía sobre la cual 
sr actzia, forrmda enlp‘ricnmente bajo categorías con las cuales nsocianzos al todo, 
si nuestra cultura pesa tanto sobre nosotros por consecuencia estas categorías 
tienen que 77er con Eo que lzenzos z~iuido bajo esa cultura, por lo cual, si los padres de 
familia tienen ciertas características limitantes de sus hijos, podría lzaber una 
herencia o legado en los hijos y estos que ahora son niños cuando sean padres, 
podrian  educar de la misma forma a sus hijos. 

Con ello  quiero  decir  que en base a las categorías lieriaadas por los estereotipos 
sociales, que tengan los padres de familia de un niño, 7 ~ 1 n  formando o tratando en 
base a ellas a sus hijos, que el día de mañana serhn hombres y que crecerhn con tales 
estereotipos. 

Es asi que el problema de las imligenes que se tienen del niño o niña se hace zkdde, 
cuando un padre  considera aun niño o niña deficiente o incapacitado, trntlindolo 
debido a ello de una cierta forma, que no lo lznce nzadurar y crecer e incorporando en 
él o en ella estereotipos con los cuales Iza crecido, haciendo notorias diferencias 
entre los grzipos e insistiendo en qlle no todos son iguales. Es decir  el problema se 
aprecia en cunlqllier situación social, donde aparecen diferencias sociales, pues si los 
pndres le lracen creer al pequeño que no lzay igualdad entre sexos, edad, ¿por qué no 
habría que existir entre las razas?. Por tanto el pequeño que obserz7a diferencias 

50 



entre los distintos  grupos,  (nifios, hombres, mujeres), va ingerir como parte de si 
mismo y de su realidad, todos los estereotipos subyacentes de cada  grupo. 

En el discurso de los sujetos ya antes mencionados en la metodología, aparecen 
como características dadas  por la naturaleza, es decir como elementos innatos 4 tipos 
de categorías,  que son en la realidad de indole social, pues la iden de ser ya dado, 
pnra el padre es lo que se llamo en  el marco teórico In construcción social, a la que 
sin darse cuenta el padre esth contribuyendo, formando y generando estereotipos 
sociales acerca del niiio y niña, en los cuales, los niños son y deben de ser de 
determinada manera, porque así es su naturaleza y él o ella también tienen que ser y 
poseer ciertas características, sin permiso a concesiones, debido a que las normas, 
ualores y roles de nuestra sociedad así lo hnn establecido. 

Cuando se les pidió n los sujetos describir el tipo de educación para un niño, los 
erztrevistndos st' refirieron a ello a partir de 2 tipos de categorias las psicológicas 
positiws con 25% y las nornzatiz~as, con un 95.5%, con lo cual se confrnza el marco 
teórico, que nos  rezlela una cultura, que guía cada paso de las acciones a realizar, a 
traz6s de patrones de conducta como las normas, los zjalores y los roles, generando 
un  deber ser, para no parecer un deszliado. Por ejemplo al niño se  le debe de educar 
con: "Con principios y firndamentos, que le permitan su optinzo desarrollo y 
adaptación a la sociedad en  que vive". 

Habría que tener en cuenta al niño y a la niña como seres Izunznnos ante todo, no 
sólo se manifi'esfnn como se tducan,  sino como seres que piensan y sienten, pues 
pueden llegnr a sentirse aturdidos e impotentes, cuando se les impone un deber ser 
sin siquiera ofrecerles una justificación al porque se debe ser así y esto como ya 
precicibamos, puede ser  el producto de las categorías asociadas al niño, las cuales 
son en  general las de un  ser linzitado, por  estar  en desarrollo, aunque como también 
se obsermí son las pautas estnblecidas en nuestra cultura las que le Ilezmn a un 
Padre a tratar de cierta nlanera CI un hijo. 

Por lo que no hay qz'e ser tan pesimista con respeto a un niño lzny que tratar de 
considerar al niiio, mhs que un ser en  formación, como un ser  en potemk, que  el 
día de nzañana serri un adulto, quizcis con ello se podrían cambiar las ideas e 
inuígenes que tenemos de ellos, si les damos Ea oportunidad de ser diferentes, ellos 
intentaran demostrarnos sus capacidades. 

Tanto al niño como a la niña se les asumen deficiencias innatas, es  decir categorías 
de indole psicológico, se les asignan características como si filesen seres con 

51 



limitaciones, más que con capacidades, como si tratara de seres dependientes, quizás 
por el hecho que  al niño en nuestra cultura se le zTe así y en base a ello se  promuezJe 
un cierto trato, pues es ilógico creer en alguien considerado incapacitado. 

Las características que se refieren para diferenciar al niño de la niña son 
principalmente del tipo biológicas con un 46.42%, debido a que las biológicas son las 
primeras que se aprecian, sin siquiera tratar a alguien, pues  en nuestra cultura 
primero zlenzos como son físicamente, de ahí se empieza una relación, y un trato 
especial, es por  ello que cuando un Padre de familia asume en sus hijos carencias 
físicas y atributos físicos  en los hijos, los llezla a creer realmente, que ella no puede 
enfientarse a éI debido a sufiagilidad y la firerza poseída de él. 

De estas características le siguen las indizliduales psicológicas con un 35.70% y por 
zíltinzo aparecen las sociales con un  17.85%. 

De esto surgen algunas interrogantes 2 Qué lzay allí donde un padre zJe tan sólo 
desigualdades fisicas más que internas? y 2 Por qué si sólo un 35.70% zle 
diferencias de indole interno, un padre a la hora de formar al niño o niña lo hace 
a partir de diferencias notorias, como las de  actizlidades, y roles? Con mis 
obserzwciones y los resultados pude darme cuenta del como un padre trata de 
concebir las cosas, al parecer desea creer en las capacidades del niño, cuando por 
cuestiones culturales lo asume como inlzabilitado. No pueden abandonar lo que ha 
vivido toda su aida,  por un razonamiento nuez)o, le cuesta trabajo hacerlo y hasta le 
resulta casi imposible, aun cuando llega a considerar como propio o correcto algo, 
sus  acciones z m  ligadas con la cultura y su entorno, aun modificando sus palabras, 
sus actitudes z w z  en relación a tal cultura, pues el decir y lzacer no zlan de la mano o 
unidas fielmente. (Para mayor información 77er anexo No 4, obserzmiones). 

Lo cual tiene como consecuencia en la niña y después en  la mujer estereotipos 
asumidos como naturales, en los cuales ella no es tan capaz como el hombre. 

Sin embargo recordemos que la cultura por el lzeclzo de ser dinámica, cambia 
continuamente, aunque lento y quizás sin darnos cuenta, por  ejemplo lzace unos 
cuarenta años la mujer no poseía los empleos que ahora tiene, no se lzan borrado 
aun los estereotipos, pero se lzan controlado, se aprecian aun diferencias de género 
como acabamos de apreciar en los anteriores cuadros en cuanto a la forma de 
describir, en cuanto a roles y educación, pero no llegan afectarnos, pues es parte de 
la zTida y del pueblo donde estamos dentro y los cuales exigen obserzmncias o 
prescripciones, para no parecer deszliados. 
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Como hemos ObsenTado al niño se le considera un ser más fierte, se le permiten 
lnbores y juegos nrcís pesados, se  le inclina zr obliga a estudiar, no dejando de lado 
que es un ser, que puede aytrliar en casa en las labores domésticas y en las labores 
concernientes a reparación. A la niña se  le imponen juegos  guiados hacia el perfil 
de una ama de casa  como  el de la comidita, se  le  prolzibe ser tosca o agresiva, sus 
labores son de indole domestico ante todo. 

A anzbos se les exige cumplir con los lineanzientos establecidos, aunque a zJeces 
quisieran justificarlo diciendo: para el bien de él o de ella, para qzle sea una mujer o 
l r n  hombre de bien”. 

Estos resultados reflejan una diferencia entre niño y niña, no son asumidos como 
igunles, cada quien tiene sus propios juegos y labores, “el es nzás tosco y ella más 
frágil,  por lo cual deben ser distintos sus juegos y labores”. 

A los dos se les considera seres en formación con deficiencias, más que con atributos 
positizlos, pero al mismo tiempo se les asunze diferencias de labores y juegos así como 
fisicas principalnlente. 

Con estas diferencias, se confirma la hipótesis establecida en el presente trabajo, las 
d$.erencias  se aprecian en la forma de edtlcar a un hijo o hija, en la forma de 
describirlo, y en tareas que les ponen a efectuar, promozjiendo en sus hijos ciertos 
roles estereotipados para cada sexo y con ello categorías que muy posiblemente 
salgan a relucir nzás tarde. El niño empieza a saber que no es igual a su hermana y 
z?zcez?ersa, no sólo fisicamente, sino prricticamente en todos los aspectos lo que a ella 
se le permite (llorar, ser sensible) a d se  le reprime. 

Es posiblemente debido a esto la propngación de los estereotipos femeninos y 
masczrlinos, pues un adulto, a1 pensar en diferencias, entre niño y niña, genere a 
partir de su trato diferencias que con el tiempo el niño y la niña irán asimilando 
como naturales y en base a ello guiaran sus conzportamientos a tales estereotipos. 

Por otra parte con las obserz~aciones (Para nzayor información zler anexo No.4) 
podemos apreciar igzralmente las desigualdades, el niño es a quien los padres dejan 
cargar sus cosas e inclusizle  le esigen que cargue las de su Izermana; por otro lado a 
ln niña se las cargan, de ahí que estas descripciones nos nruestran o confirman los 
resultndos lznllndos cot1 el cuestionario. “Las liferemins entre ni60 y ni6a si  son 
nsrrnzidm por  los padres de familia”. 
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Es así como de esta manera se logró constatar que aun existen los estereotipos en 
base al sexo, aunque se ha logrado notar un exlzatlstivo tratar de los padres de familia 
por dejar de lado tales estereotipos, sin poderse deslignr del todo de ellos, debido a las 
normas y valores que  preaalecen  en la sociedad. No se es ser irracional, por el 
lzeclzo de decir  algo y hacer lo contrario, sino que somos parte de una cultura la cual 
exige lineanlientos, por lo cud Izay que tener conciencia de todo lo que nos rodea, de 
uer si las palabras coinciden con los hechos, pnra de esta manera darse cuenta de la 

situación que se aiae. 

Es debido a ello  que probablemente para llez~ar a cabo un cambio sea necesario 
inducir con los padres  de  familia, para que se den cuenta de cual correcto, deficiente 
o erróneo Izan llewdo su educación hacia sus hijos y  con  ello tratar de ezlitar o dejar 
de lado  aquellos estereotipos nocizlos para la  buenn formación de su lzijo o hija que es 
una de las principales tareas de los padres de fnmilia. Esto en base a una educación 
como padres de familia, de como tratar de ser y comportarse para llezlar a cabo tales 
resz4ltados. 

Es por ello que ésta información puede serair pnra que un padre de familia se de 
cuenta de que no sólo se guía por el cariño, afectos, sino que estn'n presentes patrones 
culturales, que se aprecian a la hora de tratnr a un lujo y con  ello hacerle pensar y 
reflexionar sobre ello, tomando en cuenta que uno de sus objetivos primordiales 
como padre fanzilia es  el fornrar como sujeto social capacitado y habilitado a su 
hijo(a), para Znbornr en cualquier nnzbito sea niño o niña. 

Con lo cual  concluyo  que las categorías derizmdas por los sujetos entrezlistados 
fomentan un rol y un estereotipo, creados desde el nzomento de nacer, hasta la 
muerte, debido a los lineanzientos como norms, zu-dores y roles, que crean la 
socialización en térnzinos de construcción social, con las cuales el indiuiduo se ZM 
construyendo como sujeto social, asumiendo los roles especificados para cada sexo 
dentro de la cultura, de allí que el padre de frznrilicl dentro de nuestrn sociednd, tiene 
la obligación de generar  en sus hijos nuems pautas de conzportanziento a mnnera  de 
permitirle, crecer y abastecerse por sí nzismos, sin tener en cuenta los estereotipos 
masculinos y femeninos, pues todos tenemos derechos, no se es mds por ser mujer o 
por ser hombre, todos somos seres humanos y el ser lzornbrefie un mérito como el 
ser mujer. 
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VI. ANEXOS 

Anexo No. 1 Cuadros 

Cuadro No. 1 

de los datos generales que se les pregtrntnvon  a los sujetos Resultados obtenidos 
ezwluados: 

Dep to. 17,12 y 5 Ama de casa 

Sec. Casada Depto Hogar 4 Ama de casa 2 - 

3 
- 

4 
- 

5 

- 

6 

Casa propia 3 Y 6  6 - 
4 - 

2 

- 

5 

Casada 

Casada 

Casada 

Casada 

Actv. Domesticas 

Ama  de casa 

Ama de casa 

Hogar 

Hogar 

Hogar 

Hogar 

Prep. 

Sec. 

Prep. 

Univ . 

~~ 

16.13 Y 6 Casa propia 

6 M Condom/re 

1'1 t 

F 8 Ama de casa Condomini 

O 

7 Univ . Casada Depto. M Y F  6 Y 3  Contador Público 

8 Univ. Casada Depto. F Y M  6 Y 4  Comercio 

Comercio 

Comercio 

Hogar 

Hogar 

Hogar 

Hogar 

Hogar 

Casada F , F Y M  

~~ 

22,21 Y 9 9 Casa propia 

M Y F  18 Y 12 Condomini Casada 

Casada 

Casada 

10 

- 

11 - 

12 

Sec. 

Univ . 

O. 

Depto. F Y M  18 Y 11 Maestra 

Prep. Comercio F,F Y M 13,12 Y 9 

Depto./Ren 
L 
L. 
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Univ. 

Univ . 

Prep. 

Prep. 

Univ . 

Univ. 

Univ. 

Prep. 

Prep. 

Prep. 

Univ. 

Sec. 

Prep. 

Prim. 

Prep. 

Prep. 

3ec. 

Casada 

Casada 

Casada 

Casada 

Casada 

Casada 

Soltera 

Casada 

Casada 

Casada 

Casada 

Casada 

Casada 

Casada 

Casada 

Casada 

Casada 

Casa propia 

Casa 

rentada 

Depto./Ren 

ta 

Depto. 

Casa 

rentada 

Unidad/Ha 

bit 

Casa propia 

Depto. 

Casa propia 

Depto 

Casa propia 

Casa 

propia 

Casa 

rentada 

Casa propia 

Casa propia 

Casa propia 

Casa propia 

F 

F Y F  

M 

F YF 

F YF 

M.F Y F 

F 

F Y M  

MYM 

F 

F YF 

F,FY F 

FYF 

M,M,M,Y 

M 

M YM 

M,F  YM 

M,F,F Y F 

6 

6 Y 5  

6 

12Y 6 

6 Y 4  

23,21 Y 9 

7 

6  y l/2 

6 Y l  

6 

6 Y8 

4 , 6 Y 8  

4 Y 9  

3,9,11 Y 12 

5 Y 9  

2,6,11 

1,4,6,9 

Hogar 

Hogar 

Hogar 

Comerc 

Hogar 

Trab/ h 

08 

Est/ho 

g 

Hogar 

Hogar 

Hogar 

Hogar 

Hogar 

Hogar 

Hogar 

Hog/ c 

om 

H o d c  
om 

Hogar 

Odontóloga 

Ama de casa 

Ama de casa 

Comercio 

Comerciante 

Pedagoga 

Comercio 

Comercio 

Carrera 

comercial 

Ama de casa 

Admon. 

Ama  de casa 

Ama  de casa 

Ama de casa 

Ama 

/comerciante 

Ama/comerciant 

e 

Ama de casa 
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24 

- 
36 

33 

34 

33 

29 

- 

- 

- 

- 

- 
37 

38 

- 

- 
38 

- 
36 - 
40 

- 
33 

- 

39 

37 

42 

- 

- 

- 

44 

- 
31 - 

34 - 
41 - 
39 - 

I 
Prep. 

Prep. 

Univ. 

Prep. 

Prep. 

Prep. 

Univ . 

Prep. 

Univ . 

Univ. 

Prep. 

Prep. 

Prep. 

Univ . 

Prep. 

Prep. 

Prep. 

3ec. 

Prep. 

Univ. 

Casada 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Casado 

Depto./Ren 

ta 

Casa propia 

De p to. 

Condomini 

Dep to. 

Casa propia 

Dep  to. 

Condom/re 

n t 

Casa propia 

Casa propia 

Depto. 

Depto. 

Casa propia 

Casa propia 

Casa propia 

Condomini 

O 

Depto. 

Depto. 

Casa propia 

Condomini 

M Y F  

M Y F  

F,F YM 

M,F Y M 

F,F Y F 

F Y F  

MJ ,M 

F,F,F Y M 

M Y M  

M , M Y M  

F F M M M  

F Y F  

M,  F,F, M 

M Y F  

MMFMMF 

M,F,F,  M 

M Y M  

F,M Y F 

F Y M  

F 

Y2 Y 6 

14 Y 12 

8,5 Y 3 

10,6 Y 2 

4,4 Y 7 

3 Y 6  

4, 7Y 8 

15,13,10Y7 

5 Y 7  

13,12 Y 9 

18,16,12,11 

,7 

8 Y 11 

16,13,10,6 

4 Y 9  

18,16,15,11 

S1,9 

4,7,9 Y 13 

13 Y 10 

14,12 Y 9 

9Y16 

11 

Trabaja 

r 

Trabajo 

Trabajo 

Trabajo 

Trabajo 

Trab/ h 

08 

Trabajo 

Trabajo 

Trab/ h 

08 

Trabajo 

Trabajo 

Trab/ 

hog 

Trabajo 

Trabajo 

Trabajo 

Trabajo 

Trabajo 

Trabajo 

Trabajo 

Trab/h 

4uxiliar contable 

Zomerciante 

4bogado 

Zomerciante 

4uxiliar contable 

Programador 

4dmon. 

Zomerciante 

Prof/prim 

&ímico 

4uxiliar contable 

Comerciante 

Vigilante 

Profesor de baile 

Comerciante 

4uxiliar contable 

Empleado 

3brero 

Cajero de  banco 

Ientista 
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' I  
M 6 4- Trabajo 5 Ing  en computo I 1 

5 

- 

2 

2 

FMMM M 1,3,9,11,13 Policía 

Enfermero 

Comerciante 

M Y F  5 Y 7  M Prep. Sol/ Casa 

uni rentada 

M I Sec. I Casado 1 Casa propia M Y M  5 Y 8  

2 - 

2 - 
1 - 

2 - 

3 

4 Y 7  Trabajo I 9 Contador Público M Univ. Casado Depto. 

M Prpe. Casado Depto. 

M Univ. Casado Casa propia 

M Prep Divorci Casa propia 

M Univ. Casado Depto. 

F Y F  

M Y F  

M 

FYF 

M,M,YF 

Trabajo 12 

Trabajo 19 

Trabajo 17 

Trab/h 6 

1 Y 7  

11 

6 Y8 

6,4 Y 2 

Profesor de prim. 

Agente  de ventas 

Asesor  técnico 

M I l l  Univ. Casado Depto. 2 M YF 10 Y 9 Comerciante I 
2 - MYF 5 Y 8  Seguridad M Prep. Casado Casa propia 

Cuadro No 2 

Edad de los sujetos: 

Edad No. de sujetos Edad No. de sujetos 

20-30 4 20-30 13 

30-40 22 30-40 12 

40-50 4 50-60 5 

Total de Sujetos 30 Total de sujetos 30 
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Cuadro No. 5 

El tipo de vivienda que habitan: 

Tipo de uiuiendn 1 No. de I Tipo  de zyiuiendn sujetos sujetos 

No. de 

Cnsn Propin Casa Propin 

Casa rcrztadn Cnsn rentada 

Depnrtantento Departamen to 

Departamento 1 Depnrtnwzento 3 
Yen trrdo ren tndo 

Condontinio 3 Condominio 2 

Totd de sujetos 30 Total de szljetos 30 

Cuadro No. 6 

Cuantos lzijos tienen: 

No. de hijos No. de sujetos No. de hijos No. de  sujetos 

1 6 1 3 

2 15 2 14 

3 7 3 7 

4 2 4 3 

5 O 5 2 

6 O 6 1 
~~ ~ 

Totd de los sujetos 30 Total de los sujetos 30 

60 



Cuadro No 7 

Labores a las que se dedican los sujetos: 

I Dedicadas al I No. de sujetos Dedicados al I No. de sujetos I 
~ 

Hogar 

4 Trabajo y lzogar 10 Hogar y Otros 

26 Trabajo 17 

Trabajo 3 

Total I 30 Total 1 

Cuadro No. 8 

Profesiones de los sujetos evaluados 

Carrera o labores No. de sujetos Carrera o labores No. de sujetos 

Carrera profesioml 9 Carrera profesional 6 

Conzerciante 

17 Amas de casa 

5 

Carrera comercial 

5 Conzerciantes 

6 

Enzpleados y obreros 1 1 
10 I 

Total de sujetos 30 Total de  sujetos 30 J 
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Cuadro No. 9 

Características generales  que se  obtuzlieron en  la primera entrez7ista. 

Dependiente Sumisión Azul 

Juguetón Dulzura Fuerza 

lnqtrieto Belleza Inquietud 

Sociable Ternura Agresividad 

Tierno Casa 

Activo Rosa 

Dócil 

Pequeño 

Sensible 

. 

Cuadro No 10 

Categorías acerca de los niños derivadas de la primera entrevista. 

Psicológicas negatizlas 

Psicolbgicas positivas 

Sociales 

Afectivcrs 

Psicológicas 
negativas 

Afectivas 

Prototipos 

Formas de 
vestir 

Físicas 

Psicológicas 
positiz7as 

Psicológicas 
nega t ioas 

Formas de vestir 
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Cuadro No 11 
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Cuadro N0.13 

Las característictls prevalecientes en la niña y el niño, segzín los padres de familia. 

lnquieto 12 Tranqrda 

' Inteligente 12  Fenzenina 

8 Fuerte 

Problenzritico 

3 

1 

3 

1 

6 

4 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

I Coqueta 

1 Indefenso 1 1 9  I 

t Inquieto 

Tosco 

lndependiente 

Personifa Linda 

Cariiioso  Sincera 

Dependiente  Normal 

1 Trazlieso 116 I 1 Delicada 

I 1 Audaz 

I Sensible I k  I I Inocente 

I Espontrineo I k  I I lndefensa 

I Maternal 

Sincero 4 Tímida 

Imitador 4 Travzesa 

Hermoso 

Autosufciente 

Pegalón 

1 Pensante I G  I I Iuguetona 

I Esperanza I G  I 1 Tierna 

I Lindo I G  I 1 Susceptible G I  I lndependiente 

Explorador 3 Conzelona 1 Emprendedor 

I Noble l b  I 1 Amorosa 

Capaz 3 Lista Bondad 

1 Humilde 
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Cuadro No. 14 

En general  estos  padres  relacionan a sus hijos con: 

I Sexo  débil I 
1 Algo delicado 1 

Muñecas 

Vestidos I 
1 Diferencia de sexos I 
I Ropita I 
I Moños I 

Pelota 

Trastecitos 

Color rosa 

Pzdsern 

Itrego 

Felicidnd 

Pureza 

Madre 

La  wrrjer 

lnqrrietlrd 

Trmesrrras 

Serfisico 

Serfemenino 

Responsabilidad 

Sexo  fuerte 

Palabra firerte 

Un carrito 4 

Muñecos  de lt~clm 2 

Profesionis tn 1 

Presidente 1 

Cochecitos I I 1  

Resorteras I I 1  

Balones 

Patineta 

Hombre 

lnocencia 

Felicidad 

Juego 

Papfí 

Lo otra mitad 

]mnster 

I Gorras 

Ser lnnsctrlino 
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Juego de nifios 1 

Ser pegnlón 1 
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Anexo No. 2 El diseño del cuestionario quedó así: 

A continuación se le I Z I ~  a presentar  un  cuestionario  el ctlnf pretende  recaudar  información 
acerca  del  niño. 

Por favor se  le  pide  de  la  nlanera nlhs atenta  conteste  segtín  su  criterio. 

Edad:  Sexo:  Escolaridad: 

Estado  Civil:  Tipo  de  vivienda: 

No. De hijos  Sexo y edad  de  estos: 

¿A qué  se  dedica,  que  labores  renliza y cuanto  tiempo  lleva  haciéndolo? 

l .  2 Qué  piensa  del  niño? 

2. 2 CÓTI~O es el niño? 

3. 2 Quién  debe  de  educar  al  niño? 

4. Y ¿Por qué? 

5. 2 Cómo  tiene  que  ser  educado  el  niño? 

6. 2 Por qué? 

7. 2 Considera  que hay diferencias  entre  niño y niña? 

8. 2 Por qué? 

9. 2 CuÁles seríkn  las  principales  diferencias  entre  ellos? 

1 O. 2 Qué  piensa  de  la  niña? 

11. 2 Cómo  es? 

12. 2 C d e s  deberían  de  ser las labores y juegos  de una niña? 

13. 2 Por qué? 

14. 2 CuÁl deberík  de  ser In f o r m  correcta  de  educar a In niña ? 

15. 2 Por qué? 

16. 2 Qué  piensa  del  niño  varón ? 

17. i Cómo es? 

18. 2 Cudes son  las  Labores y juegos  que  debe  realizar  el  niño? 

19. 2 Por qué? 
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20. 2 Cree  que  debn  de  lmber  diferencins e?z  czrnnto n In f o r m  de  educnr  a  un  niño varón? 
Si st1 respuesta es si i cud sería ? 

21. 2 Por qué? 

22. Si yo le  menciono nlzorn In pnlnbrn  niña 2 con  qué  la  relncionn? 

23. Y In pnlnbrn  niño icon qué? 

70 



Anexo No. 3 Citas Obtenidas de los cuestionarios 

Citas No. 1 
Algunas de las respuestas con respeto al como se debe educar al niño en  general son 
con: 

Buenos sentimientos I' Para que de grande sea un ciudadano respetable". 

"Buenos modales respeto por los demn's". 

"Con moral y respeto". 

"Emeñhzdole zdores Para que sea  un  buen ciudadano y padre". 

"Con disciplina y no clmplirle sus caprichos deben  entender ctrando se puede y 
clranl-io no". 

"Segzín el criterio de los Padres". 

"Estricta pero  con libertades". 

"Segtin el medio en donde se desarrolla". 

"Sin exigirle nlris de lo que pueda desarrollar". 

"Con cariño y respecto". 

"Con amor y capacidad". 

"Con respeto y responsabilidad". 

"Con cariño y mucha paciencia, lo necesita". 

"Con principios y fundamentos que le permitan su óptimo desarrollo y 
adaptación a la sociedad  en  que zGueN. 

"Por medio de1 ejemplo y sobretodo conociendo las inquietudes, características del 
niño respetn'ndolo COHIO ser 11umano Aprenden por sus propias experiencias con 
normas y objetizlos  lzacia la zlida por que se z7izJe en una sociedad  que exige 
cumplir normas y moral". 

"De acuerdo a la educación recibida de nuestros padres siempre y cuando 
enseñnrle la zlerdad". 

"Con mrclza comunicación y ejemplo". 
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"Con ternura, pero con manofirme en un marco de respeto". 

"Principios morales bien cimentados e irle creando su sentido de responsabilidad". 

"Con forme se z?an dando las cosas". 

"Con obligaciones y un peqtreiio castigo cuando Id la  nzotizjo". 

"Enseñarle  qzle todo lo que quiera lo puede lograr". 

'Tensando en sus necesidades". 

"Con nzuclm uerdad y bondad". 

Citas No. 2 

Algunos padres piensan del niño en general 

"El nijio estci a expemas de los adultos no sabe zuderse por  si mismo". 

"El niiio tiene unn asonzbrosa cualidad de darle lecciones a sus padres e increz'ble 
inteligencia". 

"El niño  es una personita la cual necesita anzor, respeto y  atención". 

Citas No. 3 

A la niña se debe educar: 

"Con principios y respeto". 

"Guicindolas,  apoycíndoles y enseñcíndoles a respetar". 

"Los addtos somos los qzle zvunos marcando límites o reglas para  cada sexo". 

"Inculcar los principios brisicos de la mujer". 

"Bajo los principios de Dios todo poderoso Obeliiencia-amor-fe". 

"Orientcindola de los peligros que como mujer puede enpentar  en la actualidad". 

"Enseñcíndole  zlalores personales como dignidad, ser recatada, sería, tener también 
ualores morales. Si tienen buenas bases morales posiblemente salgan adelante". 



Al niño se debe  educar: 

"El 77arÓn debe sustentar, dirigir la moral y espiritualmente a la familia porque 
es parte de su naturaleza ya que es la zloluntad de Dios" 

"Un niño debe ser educado  con mayor sentido de responsabilidad" 

"EL sexo no tiene nada que 7~er  con la educación al formar n un niño y a una 
niña se enseña respeto y z~alores". 

Citas No. 4 

iCzdes  son las principales diferencias entre niño y niña, segzin los sujetos 
eir7aluados ? 

"No son los nzismo  juegos". 

"El sexo". 

"Los niños SOH mis inquietos y las niñas mis tranquilas". 

"El niño es mis brusco  para demostrar su cariño o para jugar y la niña es mhs 
cariñosa. y delicada Las sociedad las hace". 

"A parte  del  sexo son iguales". 

"Hombre y mujer sonzos iguales con las mismas responsabilidades". 

"Son iguales con necesidades idénticas de amor y educación". 

"Las partes intimas". 

"Diferencias de cnrhcter y físicas". 

"Ambos tienen derecho de expresión de ideas". 

"Diferentes  inquietudes". 

"D!Jierencias fisicas y de juego". 

"Diferencias fisiológicas y anatónzicas". 

"Diferencias intelectuales, de inclinaciones y formas de reaccionar". 

"Fisiológicamente, mentalmente, nunca serin iguales". 

"Diferencias de  carkter". 

73  



"El temperamento, gustos y preferencias". 

" S u  aparato reproductor masculino y femenino" 

"El sexo y la madurez". 

"La personalidad y su carcícter". 

"El desarrollo de las rzil'ias es mrís  rcípido". 
/I Szrs juegos,  ropa y su cuerpo". 

"La forma de educación". 

"Sus órganos sexuales". 

"Las formas  de comportarse". 

citas No.5 

Labores y juegos del niño y la niña 

"Jugar con lmlñecas y a la comidita y de ves 
elz cuando  con carritos". 

"Un poco de quelznceres domésticos y juegos 
tranq1rilos". 

"Ayudar a mamci, jugar con muñecas y 
trastecitos, para crearles el sentido de 
responsabilidad y saber  que tienen que ayudar 
en casa". 

"Los juegos  de  acuerdo a su edad igual que las 
labores". 

"Los mismos juegos 11 labores de los niños, 

"Ayudar en  casa y juegos de todo tipo". 

/ I  Usar herramientas, pero enseñarle labores 
del hogar, que ayude a mamd". 

"Los de una niña todo a su tiempo y edad". 

"Las labores deben ser iguales para todos y los 
juegos que les dizliertan, entretengan y no 
evitarles que  laven platos o jueguen con 
muñecas, pues el lzeclzo de I.zacerlo no quiere 
decir que son mariquitas". 

"Los mismos que una niña colaborando en su 



los dos  por igual“. 

“Los juegos  que le agraden y las labores se 
cnseñan por  igual  sea hombre o mujer”. 

”En todos los juegos no tiene limitaciones”. 

”Dependiendo de la capacidad y necesidad”. 

“Según sus necesidades y gustos” 

”El las deben  escoger y seleccionar”. 

”Estudiar, ayudar en las labores domésticas y 
los juegos de comidita y con nmñecas”. 

“Czralqzrier juego  que le interese”. 

”Ayude a la mamá de acuerdo a su edad y 
iuegue con muñecas o con lo que ella quiera 
Iza!/ que dejnrln que z7izja su niriez”. 

”Libre a su imnginación y capacidad”. 

“Los juegos  que  elija siempre y cuando no 
uonga en  peligro su integridad y sus labores 
!as relacionadas con su persona y sus  cosas en 
!a medida de susfilerza, porque es  un ser libre 

casa y sus obligaciones escolares”. 

”En los que  quiera participar es libre de 
escoger labores y juegos”. 
,I Estudiar, prepararse, ya que será el sostén de 
una familia y sus juegos  con carritos al 
j í l  tbol”. 

”Juegos que desarrollen su inteligencia y su 
lzabilidad”. 

“Juegos que le sirzjan de base para su 
desarrollo”. 

”Hay que enseñarle a que también ayuden en 
las labores de la casa, no como obligación sino 
con20 necesidad”. 

”Libres a su imaginación y capacidad, 
cooperación en  casa y los juegos  fisicos  del 
lzonzbre”. 

“Tanzbién  se les deben de enseñar las labores 
domésticas para ser independientes”. 

“Realizar los juegos mhs pesados”. 

“Las Inbores que realiza el papi para que se 
identifique con una figura masculina porque 
esth aprendiendo a conzjizjir en sociedad“. 

“Sus labores los  estudios y los juegos  que n e‘l 
le gusten”. 

“Debe de lmer los de una nica no lzay 
diferencia excepto SU cuerpo”. 

“Es conveniente que estudie y aprenda 
algunas labores domésticas, para su aida 
fütura“. 
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c! independiente con responsabilidad". 

"Ayzrhr en las labores de la casa  para  que 
aprendan a hacerlo mejor posible, y jugar  con 
muñecas no siendo tosca". 

(Hay que tener en cuenta que mris de una cita se contesto parecida, de alzíque 
sólo se presentaron las anteriores). 
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Anexo  No 4 Observaciones: 

Por lo  general todas las obserzmiorzes fieron similares, de lzeclzo, parecen repetitivas, 
de ahí que sólo tome 2 para describir el nreriio y las relaciones de los padres de familia 
con sus hijos. 

Obsevvación NOS 

México D.F Iztnpalapn Martes 10 de Febrero de 1998 

12:15 pnr. Se aprecia mtcho mozlimiento, por todos lados transitan peatones y 
n~rtonzci~~iles, sobre todo del  lado de la auenida, la mayoría de los transetintes son 
mujeres que llegan lmta la puerta del Kinder y Guardería situado a1 lado de la 
escuela Primaria Pintor Gerard0 Murillo, para recoger a los niños que salen del 
lugar, ctlando los reciben unas mujeres se elan, otras se quedan platicando y otras se 
dirigen lzacia la Primaria en compañía de los niños que recogieron del Kinder. 

12:21 Siguen llegando a recoger nieos,  pero  con  nzenorfiecuencia, estn'n alrededor 
de 20 personas, las mujeres que se quedaron conzlersando ya se lzan ido, de la escuela 
Primaria sale un lzonh-e y pone una cadena alrededor para ez7itar el acceso de autos, 
comienzan a llegar puestos ambulantes, primero el de papas pitas que se coloca 
jlrstofvente a la esquina a orillas de la cadena, por  el mismo tiempo aparece el puesto 
de dulces, que  con nzuclzo trabajo logra insertarse dentro de  la cadena para colocarse 
enfrente de la  puerta  de la escuela, casi de innzediato llega el  puesto de los tacos y 
quesndillas colochndose junto de la puerta, pero arriba de la banqueta y así 
sucesiz~anrenfe z w n  llegando todos los puestos que se ponen día con din, el defiutas 
ficscns, helados, raspados, algodones, posters y estanzpns,  palonzitas y clziclrnrrones y 
run's dulces; sin dejar de llegar Padres o adultos a recoger a sus h i jos  o familiares. 

22:26 De pronto ya hay una nzz4cl1edumbre por todos lados lzay gente y puestos y en 
las orillas defiera de  la cadena muchos autonzózliles, la impaciencia por parte de los 
que esperan se denota, algunos se sientan en la banqueta del lado de la sombra, otros 
consunzen lo que venden en los puestos especialmente los helados, paletas y 
raspados, debido al calor que estn' haciendo, otros se Izan quedado en su carro. 
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A mi lado se encuentran 2 mujeres de aproximadamente unos 28 y 32 años de edad 
al parecer no se conocen, pero al exclamar una de ellas sobre el  calor  que hace y el 
tiempo que falta para que salgan los niños comienza la platica en  torno a ello y los 
deberes que tienen detenidos por  estar  esperando a sus Izijos, y ahí precisamente 
cuando hablan del desgaste que tienen por cumplir sus labores de amas de casa 
interviene otra mujer de aproximadamente unos 35 años de edad apoyándolas, de 
pronto se desvió la conzTersación  lracia los hijos que esperaban del como eran,  en  que 
año iban su edad su sexo y como iban en la escuela, dos de ellas  esperaban a 2 cada 
una y la otra a tres niños. Todas se manifestaban amorosas y mostraron los mejores 
atributos de sus hijos, pero ul mismo tiempo les reprochaban el tiempo invertido en 
ello, así como el  que no las ayudaran como ellas querían en las labores, se 
manifestaron nzcís allegadas y nzbs identifi'cadas con las niñas, "las niñas son más 
fbcil de dominar  en  cambio los niños son gt~errosos, que  sino los ponemos hacer las 
cosas no las Izacen". 

12:30 Suena la clziclzarra  de la escuela, pero aun no sale nadie, pasado unos 
segundos, salen unos niños como de primer año por  lo pequeños, irradian alegríá y al 
mismo tiempo sus miradas se tornan en busca de alguien, algunos corren hasta 
algunos adultos  con  quienes esperan, otros se ZX" con los adultos y otros se quedan 
al lado de la puerta, pues al parecer aun no llegan por ellos, mcís adelante salen 
zTarios chiquillos, de todas edades clziquitos como de primero hasta grandes como de 
sexto, festejando  con 14na sonrisa en sus caras la hora de la salida, la mayoría de las 
niñas son  recibidas con un beso ya sea que las recoja un hombre o mujer, los niños 
también los son pero, algunos padres aarones (los cuales  son una minoría) se 
abstienen de hacerlo. 

12:34 La calle que lzace 20 minutos estaba semi desierta ahora está cubierta de gente 
y puestos de ambulantes, los czlales son nzuyfvecuentados por los niños que salen de 
la escuela, La nzayor parte de los adultos llega sólo, caminando o en coclze, a recoger 
a nzcís de t4n niño de los cuales sólo cargan una nzoclzila cuando ~nuclzo y eso si se 
trata de una niña pequeña. De pronto llamo mi atención uer llegar hacia una madre 
aun niño pequeño que apenas puede cargar su moclzila y un minuto después sale 
una niña al parecer es la gemela del niño, la niña se acerca a ellos y la madre 
solamente toma la moclzila de la niña. 

12:37 las mujeres que  estaban conuersando, ya sean ido, de hecho casi la mitad ya se 
marcho. 
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12:39  Aun hay niños esperando a sus padres y uno que otro padre esperando a sus 
lzijos o simplemente conz7ersando con otros padres. 

12:44 La mayoría sea retirado sólo quedan los puestos y la puerta de la escuela ya 
está cerrada y tres niños a los que todazh no han recogido. 

1251 Por fin todos los niños ya sean ido sólo quednn en Ea calle los puestos que 
esperan a que llegue la entrada de los niños de la tarde. 

Obseruación No. 2 

México D.F lztapalnpa Lunes 23 de Febrero de 1998 

1:20 pnz. Hay zwios puestos ambulantes alrededor de la escuela, los carros transitan 
por todo el rededor. 

1:24 Llega una señora de aprosinzadamente 35 años acompañada de una niña de 7 
años, se despide de  beso y le pide se porte bien y se cuide, al mismo tiempo de 
entregarle una nzoclzila la  cual parece pesada. 

1:28 Bajan de una conzbi 2 mujeres y 3 niños, 2 niña y  2 niños zmón, una de las 
mujeres comienza  regañar al mayor por no ayudar a su hermana a bajar con todo y 
cosas. 

1:30 Suena el timbre de entrada, ya hay varios niños esperando la entrada, a la 
mayoría de las niñas los adultos les ayudan con las nzoclzilas. 

2:33 corriendo  2 niños y detrcis una señora que llezja la nzoclzila de uno de ellos "de 
prisa", grita ella apúrense que nos cierran la puerta, ya ven por no lzaber hecho la 
tarea ayer. 

1:36 Ya estci cerrada la puerta, pero aun se z7en a lo lejos a niños que se dirigen 
corriendo lzacia  accí. 
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