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Resumen

En esta investigación se identi�caron algunas 
comprensiones de las experiencias de parentali-
dad en familias monoparental masculinas, que 
pertenecen a programas de atención  a la Prime-
ra Infancia, en los Centros de Desarrollo Infantil, 
dando cuenta del sistema de creencias,  las re-
laciones de género en la dinámica familiar y las 
prácticas parentales que se crean al interior de 
las mismas. Desde una metodología cualitativa, a 
partir de una posición critico social que desarrolló 
principios de investigación-acción, a través visión 
socio educativa, mediante escenarios conversa-
cionales, que nutrieron y direccionaron tanto la 
fase de investigación como la de intervención, que 
tuvo lugar con una estrategia lúdico-pedagógica. 
Lo anterior mostró que el sistema de creencias so-
bre las familias monoparentales la sitúan en una 
condición de�citaria, además la hegemonía de la 
familia nuclear sigue marcando la pauta en la for-
ma en la que se concibe a la diversidad familiar,  a 
su vez, se identi�có que  las prácticas parentales no 
dependen del género, pero sí de la relación con el 
otro.  Es necesario ampliar la visibilidad de la tipo-
logía monoparental masculina en las instituciones 
que prestan un servicio alguno de sus miembros, 
como por ejemplo en  los Centros de Desarrollo 
Infantil,  teniendo en cuenta las particularidades y 
necesidades de las familias.

Palabras clave: Monoparentalidad masculina, re-
laciones de género, sistema de creencias,  dinámi-
cas familiares.

Abstract

In this research, some understandings of parenting 
experiences in single-parent male families, belong-
ing to Early Childhood care programs, in Child 
Development Centers, were identi�ed, accounting 
for the belief system, gender relations in family dy-
namics and the parental practices that are created 
within them. From a qualitative methodology, from 
a critical social position that developed action-
research principles, through a socio-educational 
vision, through conversational scenarios, which 
nourished and directed both the research phase 
and the intervention phase, which took place with a 
strategy playful-pedagogical. �e foregoing showed 
that the belief system about single-parent families 
places it in a de�cit condition, in addition, the hege-
mony of the nuclear family continues to set the tone 
in the way in which family diversity is conceived, 
in turn, it was identi�ed that Parental practices do 
not depend on gender, but they do depend on the 
relationship with the other.
It is necessary to broaden the visibility of the male 
single-parent typology in the institutions that pro-
vide a service for any of their members, such as in 
Child Development Centers, taking into account 
the particularities and needs of families.

Keywords: Single parenthood, gender relations, 
belief system, family dynamics.
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Introducción

La presente investigación tiene como obje-
tivo comprender las experiencias de parentalidad 
en familias monoparentales masculinas con niñas 
y niños que asisten a programas de atención a la 
primera infancia, dando cuenta de la revisión de 
elementos fundamentales para su comprensión, 
como son los sistemas de creencias que se origi-
nan en el sistema familiar o que los rodea, la con-
strucción de las relaciones de género enfocado con 
las nuevas masculinidades, y como estos procesos 
in�uyen en la dinámica familiar creando experi-
encias en la monoparentalidad masculina.

Para los objetivos de esta investigación, 
puesto que su mirada de la realidad abre paso a un 
enfoque cualitativo – relacional de los fenómenos, 
que implica conocer las dinámicas que mantienen 
dichos fenómenos en movimiento, con constituy-
entes heterogéneos, entre lo uno y lo múltiple; es 
necesario aclarar que la naturaleza sistémica abi-
erta, sujeta al cambio, con propiedades de incerti-
dumbre e impredecibilidad y de carácter no lineal, 
esta concepción será necesaria para aproximarse 
a los sistemas familiares por medio de las pregun-
tas generativas, que surgen de las Prácticas Gen-
erativas. Es inevitable acotar, que los objetivos de 
esta investigación poseen una visión sobre lo que 
trae consigo la monoparentalidad masculina, la 
cual no se rige por leyes universales, más bien es 
una construcción que se mantiene por auto-orga-
nización de los sistemas complejos.

Construccionismo social

Las familias como sistemas dinamizadores, 
socializadores y traductores de procesos sociales 
para los individuos, ha sufrido cambios a lo largo 
de la historia en la forma en la que se le concibe, 
cómo se estructura y la relevancia que tiene para 
la sociedad, sin embargo el carácter hegemónico 
de una “familia modelo” ligado a aspectos socio-
culturales, económicos, históricos y religiosos, ha 
marcado de manera profunda la forma en la que 

se concibe a la familia, pero cuando se pierde esta 
visión hegemónica, se le da paso a visiones más 
amplias e inclusivas de las familias, mostrando un 
abanico de realidades en las que se sitúan las fa-
milias monoparentales masculinas. 

El construccionismo es una concepción 
teórica en donde no existe una sola realidad y ver-
dades universales o absolutas (Agudelo y Estrada, 
2012), es decir que la atribución que hacen las 
personas permeadas por sus contextos, orientan 
la forma en la que comprenden y experimentan 
sus realidades. 

El ser humano al vivir en sociedad se en-
frenta a cambios que la misma historia, la cultura 
y las mismas personas dinamizan, estos cambios 
e intercambios afectan la visión que se tiene de la 
realidad e incluso para Gergen (1998) los cambios 
a los que se enfrenta el ser humano dependen de 
la relación que tienen los signi�cados (es decir que 
el lenguaje es importante en esta construcción) 
que se le atribuyen a lo que les rodea, estos están 
históricamente en movimiento y en cambio per-
manente, además estos signi�cados in�uyen en las 
atribuciones que hacen las personas a la realidad 
y con base en estas, las personas toman decisiones 
que, desencadenan en acciones (Gergen, 1998). 

Por lo anterior según Gergen (1998) somos 
procesos de un devenir socio – histórico que de 
manera parcial facilita la construcción de la re-
alidad a partir de lo que se le va atribuyendo a la 
misma, es decir que la realidad también encierra 
un carácter subjetivo, mediada por los signi�ca-
dos atribuidos a la misma a través del lenguaje. 
Juan Sandoval (2010) siguiendo la idea de Gergen 
a�rma que “el mundo no puede existir con inde-
pendencia de las condiciones sociales” (Sandoval, 
2010, p3), lo que rea�rma la tesis de Gergen y su 
visión de un carácter construccionista que tiene la 
realidad.
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En concordancia a lo anterior, es necesario 
comprender a la familia monoparental masculina, 
a partir de la construcción social que se genera en 
los espacios de los Programas de Primera Infan-
cia, analizando procesos de construcción como, 
el sistema de creencias de sus miembros, las rela-
ciones de género y las  prácticas de parentalidad 
que se desarrollan al interior de la misma, iden-
ti�cando que desde la particular estructura de la 
tipología se construyen diferentes procesos en las 
dinámicas familiares dando cuenta de  las carac-
terísticas propias de dicho sistema.   

Familia  Monoparental

La familia monoparental masculina es 
aquella que por estructura niñas o niños se desar-
rollan en sus dimensiones a partir del cuidado y la 
crianza de un acudiente o padre hombre, este es 
quien sostiene económica, emocional y relacional 
mente los procesos de socialización de las niñas y 
los niños.

Estructura y Dinámica Familiar

Para conocer la estructura y dinámica famil-
iar de la tipología de familia monoparental mas-
culina, es preciso reconocer que tanto la estruc-
tura familiar como el desarrollo de las dinámicas, 
propician las características de las experiencias 
de los miembros del grupo familiar, parafrase-
ando a Salvador Minuchin, la estructura familiar 
es el conjunto invisible de demandas funcionales, 
que organizan los modos en que interactúan los 
miembros de una familia,  este sistema opera a 
través de pautas transaccionales, es decir, cuándo 
y con quién relacionarse al interior del sistema, 
y estas pautas van de�niendo al sistema familiar 
(Minuchin, 2004).

Según Salvador Minuchin (2004) la forma 
en que el sistema familiar funciona es por medio 
de las pautas transaccionales, las cuales posibilitan 
la regulación de la conducta, la creación de reglas, 
normas, límites, jerarquías, las funciones de cada 

miembro del grupo, la existencia de subsistemas 
ya sea parental, conyugal, fraternal y teniendo pre-
sente el momento del ciclo vital por el que atra-
viesa la familia. Con base a lo anterior la estruc-
tura familiar organiza y reorganiza a los sistemas 
familiares,  por medio de proceso de acomodación 
que posibilitan o no el  funcionamiento del sistema 
y mantenimiento del mismo (Minuchin, 2004).

Por otro lado, cuando se presentan momen-
tos que logran desequilibrar el sistema por alguna 
situación particular que le obligue a cambiar, este 
debe ser capaz de adaptarse a las nuevas circun-
stancias, entonces el sistema familiar es entendido 
como un organismo dinámico, que se moviliza, 
ajustándose a las  necesidades de los miembros del 
sistema (Minuchin, 2004).

Desde el autor Minuchin (2004)  se identi-
�can subsistemas que pueden generarse por gen-
eración, sexo, función, interés y por los diferentes 
intercambios que se desarrollan al interior y exte-
rior, en el cual los limites in�uyen en la valoración 
del funcionamiento del sistema familiar,  posibili-
tando que se identi�que; cuando los límites son  
rígidos existe un desligamiento  y cuando son 
difusos se crea aglutinamiento a los miembros.

Parentalidad

La parentalidad encierra el ejercicio que 
hacen progenitores y/o cuidadores principales 
de  niñas y niños,  dando lugar a un conjunto de 
acciones y actividades que se desarrollan para el 
cuidado y educación de los hijos, las cuales no de-
penden de la composición de la familia a la que 
pertenezcan, pero si dependen de las múltiples 
formas en las que se generen las interacciones 
puntualmente en la relación padre, madre e hija o 
hijo en donde tiene lugar algunas diferencias que 
socialmente han sido construidas con respecto 
al género; como una variable que se ha mostra-
do como dispar, puesto que se le ha atribuido al 
hombre y a la mujer comportamientos asociados 
al cuidado y la crianza de los hijos diferenciados, 
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e incluso se les ha atribuido características par-
ticulares a cada uno (en términos de sensibilidad 
rigidez o disciplina), lo que puede condicionar el 
ejercicio de la parentalidad.

La parentalidad está relacionada con las 
construcciones culturales, sociales e históricas que 
giran en torno a esta, de las relaciones que tuvo la 
persona con sus padres en términos de cuidado, 
crianza y de los signi�cados que la misma persona 
atribuye a su ejercicio parental, por lo anterior ser 
padres (en este caso) es una construcción que nace 
en lo social (Lenis, Martinez y Palacios. 2016).

En el ejercicio de la parentalidad,  existen 
dos  formas en que se genera la parentalidad, la 
primera es la biológica, la cual hace referencia ex-
clusivamente a la capacidad de procrear, dar vida, 
y la segunda se re�ere a la parentalidad social, la 
cual es comprendida por la existencia de capaci-
dades para cuidar, proteger, educar y socializar a 
los hijos, según menciona el autor, existen pro-
genitores  que pueden procrear,  pero, por diversos 
motivos no llegan a ser capaces de garantizar bi-
enestar a sus hijos, totalmente lo contrario sucede 
con  personas que no pueden procrear por cier-
tas situaciones, pero  en el ejercicio de ser padre 
o madre,  desarrollan mayores capacidades para 
cuidar, proteger y garantizar bienestar. (Barudy y 
Dantagnan, 2010).

Dando continuidad, los autores re�eren que 
la parentalidad social está ligada con las capaci-
dades  parentales que  puede llegar a desarrollar  
un ser humano para desenvolverse  como padre 
o madre.  La competencia parental se re�ere a la 
capacidad de una persona para cuidar a sus  hi-
jos y responder oportunamente a las necesidades 
que estos tienen y no solo con respecto a las nece-
sidades básicas, de alimentación, techo, vestuario, 
también hace  referencia, a los procesos  afectivos, 
la comunicación, el apoyo en los procesos de de-
sarrollo y las exigencias de madurez y de control, 
la socialización y  la educación, para así ir  garan-
tizando el desarrollo de los hijos y su bienestar. 
(Barudy y Dantagnan, 2010).

Género: Relaciones de Género- Nuevas Mascu-
linidades

La masculinidad tiene una trascendencia  
histórica surge en la cultura europea antes del siglo 
XVIII, cuando las mujeres eran vistas como dife-
rentes de los hombres, pero en el sentido de seres 
incompletos o inferiores  (por ejemplo, tienen 
menos facultad de razón). Mujeres y hombres no 
fueron vistos como portadores de caracteres igual-
itarios, pero con el  tiempo las estructuras de gé-
nero y de masculinidad, se han venido formando 
y transformando, a través de la historia, han cam-
biado desde la tecnología, desde las dinámicas de 
clases y desde de las relaciones de género, dando 
inicio a la transformación de la Masculinidad, da-
das por las prácticas de la cultura y de la person-
alidad, lo que nos ha permitido adoptar una visión 
dinámica y una comprensión de la masculinidad y 
feminidad como proyectos de género.

Según, Robert W. Connell en su artículo” La 
organización social de la masculinidad” de�ne:   

“La masculinidad, es al mismo tiempo la 
posición en las relaciones de género, las prácticas 
por las cuales los hombres y mujeres se comprom-
eten con esa posición de género, y los efectos de estas 
prácticas en la experiencia corporal, en la person-
alidad y en la cultura.”. (Connel, 1997, )

Donde culturalmente el género es una forma 
de práctica social, in�uyendo en la  liberación de la 
mujer, en las relaciones de poder, en las prácticas 
sociales, en el crecimiento de la mano femenina 
en la economía, generando profundas transforma-
ciones  en las relaciones de género y cambios en 
las condiciones de prácticas inherentes a los hom-
bres y a las mujeres.

Parafraseando al autor la masculinidad re-
quiere de unos parámetros y prácticas, los efectos 
de esas prácticas se materializan entre otras en lo 
corporal, por lo cual las identidades al ser procesos 
emergentes están mediados por las circunstancias, 
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las relaciones circulares que fuera de ahondar en 
un determinismo amplía la visión proponiendo la 
masculinidad como un proceso emergente mold-
eada por tensiones de ciertos sistemas en las que 
se va desarrollando la persona  (Connell, 1995).

Estos cambios y transformaciones de la 
masculinidades, involucran la economía, las rela-
ciones personales, la familia y la incapacidad de 
las instituciones y de la sociedad civil en resolver 
la tensión que esto provoca especialmente en las 
familias, nos lleva  a considerar nuevas compren-
siones de masculinidad, y cómo ha in�uido en las 
nuevas concepciones de familia, donde la familia 
tradicional o nuclear empiezan a desaparecer, sur-
giendo nuevas composiciones familiares, como  
la tipología  monoparental Masculina,  la cual se 
estudia en el presente texto, buscando ampliar la 
comprensión de las experiencias parentales iden-
ti�cando las relaciones de género, especí�camente  
la  transformación  del concepto de masculinidad 
en la relación con la parentalidad. 

Sistemas de Creencias 

Por otro lado, es preciso comprender la cre-
encia de “que debe hacer un padre” y lo que esto 
signi�ca, está relacionado también con el sistema 
de creencias que trae consigo principios relacio-
nados con la lógica y principios psicológicos, 
atravesados por la veri�cación, es decir la experi-
encia que se tiene con el objeto o la situación y por 
ende los dos hacen parte de un proceso cognitivo, 
lo anterior le aporta a las personas a la construc-
ción de una noción de realidad, esta realidad sujeta 
a una representación de la misma, según Sandoval 
(2010) toda situación en el que se dé una expe-
riencia y se tenga algún grado de conocimiento 
del mismo tiene un componente de creencia un 
componente de construcción del propio sujeto. 
Algunos autores de�nen los sistemas de creencias 
como ideas que se usan para delimitar, explicar y 
justi�car la realidad (Seliktar, 1986), lo que dem-
uestra la visión construccionista y la convergencia 
constructivista en donde la realidad no es una sola 

visión objetiva y la realidad no crea desde una sola 
mirada. 

Por lo anterior la parentalidad también 
conlleva una construcción subjetiva de la persona, 
puesto que los padres tienen una experiencia y un 
conocimiento sobre lo que se debe hacer con sus 
hijos y este conocimiento o representación depen-
den de la idea o guía de los mismos acerca de qué 
es lo importante al educar a sus hijos (Solís–Cá-
mara y Díaz, 2007).

Entonces, aquí surge la inquietud si lo social 
es necesariamente lo constitutivo y sería un error 
pensar que exclusivamente lo simbólico, subjetivo 
y lo semántico es aquello que construye realidad 
desconociendo que según Sandoval (2010) el sig-
ni�cado y el mundo material se relacionan y se 
afectan de manera recíproca, lo anterior para no 
denotar un carácter reduccionista de la construc-
ción del mundo social y mucho menos sin tener la 
pretensión objetivista, es decir que la realidad no 
es algo que se construye de manera literal sino que 
se dialoga con este pues es difícil aprehender y por 
ende construirlo. Por lo anterior el ejercicio de co-
construcción de la realidad abre la posibilidad de 
conocer cómo se podrían concebir de otra manera 
las cosas y que tipo de relaciones podrían conce-
birse a partir de esas nuevas concepciones como 
por ejemplo la parentalidad masculina en hogares 
monoparentales. 

Por último, el contexto en el que se encuen-
tra la familia también predispone o condiciona la 
construcción y ejecución de la parentalidad (Mar-
tin, 2005) lo que implica que puede favorecer cu-
ando hay redes de apoyo o di�cultar cuando está 
presente la pobreza económica y acceso a servi-
cios básico para el cuidado, además direcciona lo 
que se piensa y lo que se siente del ejercicio de pa-
rentalidad.
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Enfoque Generativo

Desde la perspectiva de Dora Fried (2019) 
se concibe como Prácticas Generativas a un es-
pacio relacional y de transformación que se pu-
ede desarrollar en las personas y en los sistemas 
desde un recurso primordial, el diálogo, en primer 
lugar existe un puente entre el pasado y el futuro 
y en medio se encuentra el presente, allí es preciso 
que se cree la reciprocidad de escucha y diálogo 
en donde las personas tienen la oportunidad de 
narrarse cuantas veces quieran de forma re�exiva 
y constructiva. En segundo lugar es fundamental 
que se cree empatía, comprensión, participación 
mutua, con�anza, que posibilitan la construcción 
de signi�cados y acciones de forma organizada 
donde se hagan creaciones conjuntas con la iden-
ti�cación de los recursos disponibles.

Fried (2019) plantea un proceso llamado 
ecología de las posibilidades, es decir, que se crea, 
en este caso con el orientador y la familia una rel-
ación, que debe tener sentido para ambos partici-
pantes, y la plataforma de trabajo que se crea debe 
ser basado en la ecología de las posibilidades que 
no se dan de una parte u otra, se dan de forma mu-
tua y está dada a partir de la variedad, innovación, 
complejidad, no linealidad y la creatividad que se 
creen para dar una lógica de posibilidades hacia el 
futuro (Fried, 2019).

Es preciso mencionar, que en medio de la 
ecología de las posibilidades se crean momentos 
generativos que propician la creación de ciclos 
generativos, pero esto se da con la recursividad 
que existe en los diferentes diálogos en medio de 
la relación: diálogos apreciativos, posibilitadores, 
de distinción y organización, productivos, re�exi-
vos, mediadores y de elaboración, es estos se pu-
eden desarrollar preguntas generativas por parte 
del profesional se relaciona con el sistema familiar, 
entonces, los diálogos permiten que los momentos 
generativos se den como variaciones que innovan 
y recuperan, al crearse el ciclo generativo, se ini-
cian secuencias donde se ven de forma puntual las 

formas de cambio y transformación. La forma en 
que se desarrolla los momentos generativos desde 
el inicio del ciclo son: en primer lugar el con�icto 
o nodo problemático, en segundo lugar el proce-
so en marcha o nodo de posibilidades, en tercer 
lugar, diseño de un futuro o matriz generativa 
(Fried, 2019).

Diseño metodológico
Paradigma Crítico social

El intento por conocer la realidad o aproxi-
marse a su aprehensión implica intervenir en 
ella, para esto se tiene un cuadro de referencia 
que facilite su concepción es decir un paradigma 
y una  aprehensión o acercamiento, es decir una 
metodología, sin embargo estas dos formas de 
conocer la realidad vienen de tradiciones positiv-
istas y cuantitativas que buscan objetivar y gen-
eralizar, mientras que el paradigma crítico busca 
comprender la realidad, más que medirla y estan-
darizarla, en la búsqueda de una emancipación de 
las personas que participan en la investigación con 
lo cual, Melero (2011) la investigación crítica debe 
estar comprometida no sólo con la explicación de 
la realidad que se pretende investigar, sino con la 
transformación de esa realidad, desde una dinámi-
ca liberadora y emancipadora de las personas que 
de un modo u otro se encuentran implicadas en la 
misma (Melero, 2011).  

Para efectos de esta investigación se hace 
necesario desarrollar espacios que expongan nue-
vas comprensiones de la parentalidad masculina 
y así visibilizarían las “nuevas” formas en que 
comúnmente se estructura o forman las creencias 
que circulan alrededor de la parentalidad mascu-
lina, aún más si, esta es en la Monoparentalidad. 

Por otro lado, facilitar la discusión del géne-
ro en la parentalidad masculina y la importancia 
que tiene la apertura a las nuevas masculinidades, 
estas manifestaciones solapadas por una concep-
ción hegemónica de lo masculino y que ha genera-
do el patriarcado en la expresión y participación 
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en el cuidado y la crianza de los hijos por parte de 
los hombres. Con base en lo anterior, reconocer 
otras formas de expresar lo masculino en relación 
con las experiencias y dinámicas parentales, que 
abre la puerta a la vinculación o al reconocimien-
to directo de la participación y el valor intrínseco 
que tiene para una sociedad la Monoparentalidad 
masculina.

Tipo de investigación cualitativa de Segundo 
Orden 

La Presente investigación es de tipo  Cuali-
tativa de segundo orden, esta se fundamenta en 
una epistemología de pensamiento sistémico des-
de la Teoría General de Sistemas, y en el concepto 
de Segundo orden  surge  desde la  Cibernética 
que plantea  Keeney (1970) donde indica  “En la 
cibernética, cualquier cosa, o más bien cualquier  
idea, es "real" (p.77)  es decir  que la pauta o idea 
sobre algo  puede o no ser materializada, y no por 
ello deja de ser real, de la misma forma el autor ex-
pone que “ "Ver" un mundo cibernético nos exige 
modi�car nuestro hábito de ver lo material exclu-
sivamente. 

Como lo menciona  Keeney (1970) la ciber-
nética “estudia de qué manera los procesos de 
cambio determinan diversos órdenes de estabili-
dad o de control” (p.88),  lo anterior aplica al fun-
cionamiento de los sistemas, pues permite ampliar 
el análisis en los procesos de retroalimentación 
simple (entendida como un evento que se desar-
rolla desde el interior del sistema familiar) o de or-
den superior (cuando el evento es producido por 
un agente externo) que  se generan a través de sus 
experiencias de parentalidad.

 Con relación, la intención de la investig-
ación es que se comprendan las diversas experi-
encias de parentalidad, observando a la familia  
como un sistema autopoiético, que aunque pueda 
ser cerrado o abierto (eso depende de las dinámi-
cas de la misma familia) él tiene sus propios re-
cursos para regularse, retroalimentarse y desarrol-

lar sus propias dinámicas de estabilidad y control 
para mantener el sistema. La cibernética de se-
gundo orden, hace inclusión de los observadores 
en el sistema que se observa; para los objetivos de 
esta investigación, el sistema familiar y los inves-
tigadores,  sitúan al observador no desde afuera, 
sino que se integra con en el sistema que observa, 
como parte del todo; se puede decir que existe un 
agente externo en el sistema,  lo cual  promueve 
el cambio por un orden superior, pero el desar-
rollo de la cibernética de segundo orden no es de 
“ese” carácter superior, por los principios que im-
plica desarrollarla, es decir el carácter de segundo 
orden, se ocupa de procesos como la cognición, 
el diálogo y las interacciones sociales, lo que per-
mite desarrollar mayores comprensiones de las 
cualidades del proceso de investigación, en la 
complejidad de elementos que se analizan y con el 
desarrollo del ejercicio autorreferencial  en tanto 
promueve la autonomía de los observadores y ob-
servados. Suele suceder en algunas investigacio-
nes de otro carácter que se exige “objetividad en 
quien investiga” observando todo desde un foco 
exterior, lo que de forma contraria sucede en esta 
investigación, ya que se propone un proceso de 
complementariedad en la intersubjetividad bus-
cando, además un equilibrio entre lo subjetivo y 
objetivo.

Por ello este tipo de investigación permite 
que se comprendan las experiencias de paren-
talidad de las familias monoparentales masculi-
nas, sin cambios intrusivos, por el contrario, si se 
genera un cambio se da en el sentido que el pro-
pio sistema posibilite y quiera de acuerdo a sus 
dinámicas. Por último, el carácter de lo cualitativo 
se enfoca en las cualidades y no cantidades, en la 
búsqueda del signi�cado propio y no se basa en 
hacer generalizaciones.

 En este tipo de investigación se  desarrol-
lan procedimientos como la observación directa 
y participativa, algunas de las etapas de este tipo 
de investigación se inician con la categorización 
la cual hace la clasi�cación de cuál es el todo y sus 
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partes (categorías) a estudiar, en el caso de esta 
investigación son las Experiencias Parentales de 
las Familias Monoparentales Masculinas,  en se-
gundo lugar se da la  estructuración, allí se crean 
las interacciones, el proceso de dialéctica donde 
se muestran las expectativas y los signi�cados, las 
metáforas, y se integran las categorías que son las 
partes del todo a estudiar. 

Metodología  de la  Investigación Cualitativa: 
Principios de la Investigación  Acción

Para la investigación se aplicaron algunos 
principios de la metodología de  Investigación  
Acción, este tipo de metodología permite cen-
trarse no solo  en los resultados, si no, en el pro-
ceso que se va desarrollando a lo largo de cada 
fase, lo que de forma coherente se  articula con el 
tipo de investigación cualitativa de segundo orden  
propuesta en el apartado anterior , considerando 
que el proceso se concentra en el desarrollo de las 
interacciones y el diálogo entre observadores y ob-
servados, y  la participación se convierte en un re-
curso metodológico por el cual se motiva la acción 
para la retroalimentación del sistema, y se posibil-
ita el  surgimiento de lecturas diferentes, procesos 
de resigni�cación, en torno al tema central de 
la investigación que busca  la comprensión de las 
experiencias de parentalidad. (Sandoval, 2002).

Con relación, el autor Ander-Egg (2003: 32; 
citado por Sánchez, 2009) menciona la investig-
ación como un procedimiento que debe caracteri-
zarse por ser un ejercicio de constante re�exividad, 
debe hacer con un carácter integrador, de manera 
sistémica, con un carácter crítico que exprese cuál 
es la �nalidad de la práctica de la propia investig-
ación; con relación a la acción se re�ere que esta es 
la misma manera de hacer el estudio sobre el fenó-
meno que se busca investigar, que al realizar ese 
acto ya se está interviniendo con dicha realidad, el 
propósito mismo de investigar esta guiado a la ac-
ción, entonces esta automáticamente se convierte 
en una fuente de conocimiento, los anteriores as-
pectos son las bases que se apropiaron a la pre-

sente investigación. Por último, todos son agentes 
activos que posibilitan el conocimiento y las ac-
ciones transformadoras de la realidad a través de 
los diálogos re�exivos que se buscarán desarrollar 
en el momento de la integración de los observa-
dores con el uso de la estrategia metodológica de 
Escenarios Conversacionales que a continuación 
se desarrolla.

Metodología de intervención investigación so-
cio educativa: Escenarios Conversacionales

Esta estrategia se toma como opción para la 
presente investigación debido a la recursividad, es 
decir que se reúnen varios intereses  intra teóricos 
y extra teóricos con el  mismo objetivo de la inves-
tigación, además posibilita la conexión del ejerci-
cio autorreferencial,  la experiencia del contexto 
y  lo académico. En segundo lugar, esta estrategia 
permite que se pueda  convocar y concertar con 
las familias y comunidad  interesada en el tema 
de investigación,  se permite que  diversos acto-
res estén en el desarrollo, en este caso las familias 
Monoparentales Masculinas que con sus voces y 
las múltiples narraciones que llegan a desarrollar a 
través del relato de sus historias de vida,  van dan-
do lugar a la participación de los investigadores y 
docente quienes también participan y en conjunto 
se van creando otras formas de narrarse frente a 
una o varias  experiencias y eso posibilita  que se 
den alternativas a la visión propia frente a la expe-
riencia, se puede generar una re signi�cación de 
estas, aportando a un bienestar a las familias. 

 Esta metodología requiere la creación de es-
pacios donde se diseñen diversos momentos para  
cada escenario conversacional, cada proceso,  es 
diferente, tiene un actividad, con un objetivo y  
preguntas orientadoras todos los aspectos con  
relación al tema de la investigación, el propósito 
mismo de cada   momento debe propiciar la par-
ticipación , la re�exividad, el relato de experi-
encias, y  que se puedan conversar las diferentes 
posturas de las familias, la docente y los investiga-
dores, para ello se destinan los momentos y recur-
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sos que construyen el escenario conversacional.( 
Dossier USTA).

Para llevar a cabo la Metodología de inves-
tigación acción desde los principios propuestos se 
hace el proceso a partir de la estrategia de  Esce-
narios Conversacionales, se usó la grabación de 
audio y video  como un instrumento que permitió 
posteriormente la transcripción del escenario 
conversacional, facilitando el reconocimiento de 
los contenidos más relevantes para el proceso de 
análisis del contenido, en relación con los resulta-
dos obtenidos y la discusión que se expone de los 
mismos.

 La propuesta de intervención surge del 
acercamiento investigativo a las experiencias de 
Monoparentalidad masculina, las creencias que 
giran en torno a sus dinámicas, los procesos de 
parentalidad, relaciones de género y las expre-
siones de nuevas masculinidades. La implement-
ación buscó propiciar un espacio de re�exión para 
ampliar las comprensiones de las experiencias de 
parentalidad masculinas, por medio de estrategias 
lúdicas pedagógicas dirigidas a familias y talento 
humano de los programas de Primera infancia en 
Centros de Desarrollo Infantil.  Con lo anterior se 
incentiva el reconocimiento social e institucional 
y se promueve la inclusión sin ningún tipo de dis-
tinción.

Diseño metodológico del proyecto de interven-
ción

Teniendo en cuenta el contexto de la inves-
tigación,  se desarrolló en el marco de la Política 
de Primera Infancia especí�camente en Centros 
de Desarrollo Infantil, se propone desarrollar el 
proyecto de intervención “comprensión de expe-
riencias de parentalidad en familias monoparen-
tales masculinas” exponiendo  como objetivo gen-
eral propiciar un espacio que permita ampliar la 
comprensión de las experiencias de parentalidad 
de las Familias Monoparentales masculinas  por 
medio de estrategias lúdicas pedagógicas dirigidas 

a las familias y talento humano de los programas 
de primera infancia.  

En el primer momento se busca recon-
ocer cuales son los sistemas de creencias que se 
tienen del signi�cado de familia por medio de la 
estrategia “Un Juego de otro planeta 1 Nivel” por 
parte del grupo de familias y el talento humano 
del Centro de Desarrollo Infantil.  En el segundo 
momento identi�car las experiencias de la pa-
rentalidad en relación con la masculinidad y  las 
relaciones de género  en las familias y el talento 
humano del Centro de Desarrollo Infantil a través  
de la estrategia comprender  la dinámica y estruc-
tura familiar dando cuenta de la importancia de 
reconocer como se presentan esas circunstancias 
que pudieron crear esta nueva forma de acomo-
dación en las familias monoparentales masculinas 
2 Nivel”. Como último momento se quiere propi-
ciar espacios de re�exión sobre el desarrollo de la 
parentalidad en Familias Monoparentales Mas-
culinas por medio de la estrategia “Un cuento de 
no Creer” con las familias y el talento humano del 
Centro de Desarrollo Infantil. 

Por último, se anexan los enlaces para las 
estrategias: “Un Juego de otro planeta”: https://
drive.google.com/file/d/1gJ6c_xpnwYyAEbYlR-
RVBsQBJvsjsr9AP/view?usp=sharing “Un cuento 
de no Creer”: https://youtu.be/mE0jviy6rsw 

Resultados y Discusión. 

En el desarrollo de la fase investigativa 
se identi�có la idea de la familia monoparental 
como una familia incompleta, por la falta de al-
gún miembro esto guarda relación al sistema de 
creencias que se forma en un pensamiento al cual 
se le asigna un peso de verdad subjetiva que puede 
desarrollarse como una certeza parcial o absoluta 
independientemente de que lo sea o no, mayori-
tariamente adquiridas por transmisión cultural y 
mediada por las experiencias, logramos ver que 
los sistemas de creencias son construcciones het-
erogéneas de los pensamientos que buscan expli-
car la realidad. El sistema de creencias que cada 
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persona construye frente al concepto de la familia 
in�uye en el ejercicio de parentalidad, así como 
en otros procesos sociales como mani�esta Mar-
tin (2005), por ejemplo en la familia que aportó 
sus experiencias, mani�esta que en una familia 
monoparental masculina existe la ausencia de la 
madre como factor indispensable para la crianza 
y para la conformación de una familia. En lo an-
terior se evidencia esta creencia de familia nuclear 
como la única estructura familiar válida, pone de 
mani�esto la creencia de una familia incompleta y 
en cierto punto no tan válida para el ejercicio de 
la crianza.

Por otra parte, las atribuciones que se hacen 
sobre las relaciones de género in�uye en la los com-
portamientos que deben tener sobre el ser hom-
bre, la masculinidad y está inmersa en el proceso 
de crianza, que inevitablemente está rodeada por 
un espectro cultural e introducida a la misma so-
ciedad que contienen al sujeto, para la familia que 
expone sus experiencias, dichas relaciones de gé-
nero están marcadas por el patriarcado, en donde 
el hombre se comporta de una forma y modela a 
los hombres de maneras muy similares, además, la 
forma de conformación familiar está íntimamente 
vinculada con la heteronormatividad y la familia 
nuclear en donde la mujer ejerce de manera casi 
que innata o intrínseca a su género la crianza y el 
cuidado de los miembros de la familia.

Se puede evidenciar cómo la experiencia 
del núcleo primario en su vivencia como hijo, del 
padre de la familia monoparental masculina que 
está compartiendo su experiencia, tuvo y tiene 
gran in�uencia, pues, facilita asumir su propia 
parentalidad de tal forma que le da la posibilidad 
de ejercerla sin tener una rigidez frente al afecto 
con su hijo, puesto que su padre, según mani�esta, 
mantuvo una relación de calidez con él.

Por otro lado se asume la crianza y la pa-
rentalidad en una familia monoparental como 
un acto normativo en la mujer y un acto heroico 
cuando es ejercido por los hombres. Lo anterior 

anclado al sistema de creencias que circundan en 
estructuras e instituciones sociales. Además se 
puede reconocer que la tipología familia monopa-
rental masculina, al igual que otras tipologías fa-
miliares (nuclear), puede llegar a ser comprendida 
como un sistema familiar que está estructurado de 
forma diferente, que genera dinámicas en entorno 
a las interacciones de sus miembros, y también 
posee recursos propios, tiene la potencialidad de 
organizarse de diversas normas de manera que 
promueva el bienestar del propio sistema, mini-
mizando la visión de�citaria de la tipología famil-
iar, ya que se piensa que es una familia incompleta 
por falta de un miembro.

La realidad se construye con base en los sig-
ni�cados que se comparten con los otros, lo que 
implica que las prácticas parentales no dependen 
del género pero sí de la relación que se tiene con 
el otro. El sistema de creencias es una forma en la 
que las personas pueden estructurar sus  pensam-
ientos y darle sentido y signi�cado a sus experi-
encias (Gergen, 1998), las nuevas masculinidades 
son procesos emergentes que muestran las formas 
en la que cada persona ejerce su masculinidad o 
su género.

Las nuevas masculinidades buscan poner 
en perspectiva el género y sus implicaciones en 
el ejercicio pleno de la subjetividad y el recono-
cimiento de las personas por encima de las atribu-
ciones ejercidas alrededor de su biología sexual, lo 
que permite ampliar la comprensión del sistema 
familiar en relación a los procesos de la misma 
dinámica familiar, dando cuenta de las interac-
ciones y roles, la comunicación, normas y límites, 
que van formando unas particulares formas de 
cuidado y crianza con los hijos, contraponiendo 
la creencia de que son funciones que son cultural-
mente atribuidas y asignadas a las mujeres.

Frente al acompañamiento a las familias 
monoparentales masculinas por parte de las in-
stituciones como los programas de primera infan-
cia, aún se mantiene la concepción hegemónica 
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de la familia nuclear como referente e ideal y que 
es preciso enfocar el proceso educativo  para pa-
dres que viven solos con sus hijos. Lo cual, aporta  
a la necesidad de ampliar la comprensión de la 
tipología familiar desde todos los actores de la so-
ciedad, de otra parte, se identi�ca, que se debe hac-
er uso del lenguaje inclusivo en aras de reconocer 
las diferencias de las familias  de esta tipología, las 
instituciones  debe dejar de visibilizar al  hombre 
común, como  �gura que representa peligro en la 
crianza de los niños

Conclusiones

El sistema de creencias incide de manera di-
recta en la forma en la que se concibe a la familia, 
cuando no está relacionada con la familia nuclear 
esta se concibe como incompleta.

La parentalidad depende de la relación 
que el mismo sistema familiar construye en sus 
dinámicas, estructura y no depende necesari-
amente del género.

Las nuevas masculinidades favorecen la ex-
presión de la parentalidad masculina, en un con-
texto socio cultural que limita la expresión de cali-
dez y cercanía a los hombres.

Frente al acompañamiento a las familias 
monoparentales masculinas por parte de las in-
stituciones, se observó que aún se mantienen en 
dichas instituciones la concepción hegemónica de 
la familia nuclear como referente e ideal, enton-
ces, es preciso ampliar la concepción de familias 
que se tienen al interior de sistema educativo y en 
los actores de la sociedad, para así visibilizar a las 
familias en general.

Por último se identi�ca que se debe hacer 
uso del lenguaje inclusivo, en aras de reconocer 
las diferencias de las familias de esta tipología, las 
instituciones deben dejar de visibilizar al  hombre 
como una �gura que representa peligro en la cri-
anza de los niños.
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