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ABSTRACT
The current situation in the West reflects a 

gradual change of the father in the upbringing 
of their offspring, as reflected in its theory 
Madeleine Leininger, one must know the 
characteristics of this phenomenon to implement 
culturally congruent care. Based on the concept 
of Mercer “roles are not fixed, so no matter which 
person is responsible for performing the different 
roles” (Marriner, 2007) can mimic the maternal-
paternal-filial subsidiary.

We propose a qualitative research based 
on in-depth interview in order to study: 
parents (men) novice, and discussion groups 

professional midwives as the most representative 
figure and is directly involved with women’s 
reproductive health and care the newborn.

Thus we can say that the typical family idea 
is accepted as is in crisis around the nineties, 
there emerges the figure of the new parents, a 
concept introduced by Bonino (2003). We met 
a father whose presence in the care of children 
is of great importance in the proper develop-
ment of these (Alberdi & Escario, 2007).

Therefore we must work on the model to 
define the New Parent involvement in raising 
it.   The midwife is the professional most quali-
fied to serve as agents of change.

Key words: Parenting, Father, Midwife.

RESUMO 
A situação atual no Ocidente reflete uma 

mudança gradual do pai na educação dos seus 
filhos, como refletido na sua teoria Madeleine 
Leininger, é preciso conhecer as características 
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deste fenômeno para implementar cuidados 
culturalmente congruentes. Baseado no 
conceito de Mercer “papéis não são fixos, 
então não importa onde a pessoa é responsável 
por executar os diferentes papéis” (Marriner, 
2007) podem imitar a subsidiária materno-
paterno-filial.

Propomos uma pesquisa qualitativa com 
base em entrevistas em profundidade a fim 
de estudar: os pais (homens) novato, e grupos 
de discussão parteiras profissionais como a 
figura mais representativa e está diretamente 
envolvido com a saúde reprodutiva das 
mulheres e cuidados o recém-nascido.

Assim, podemos dizer que a idéia típica 
família é aceito como está em crise em torno 
da década de noventa, emerge a figura de os 
novos pais, um conceito introduzido por 
Bonino (2003). Encontramos um pai cuja 
presença no cuidado das crianças é de grande 
importância no desenvolvimento adequado 
desses (Alberdi & Escario, 2007).

Portanto, devemos trabalhar com o modelo 
para definir o envolvimento dos pais em 
Nova elevando-o.   A parteira é o profissional 
mais qualificado para servir como agentes de 
mudança. 

Palavras-chave: Parenting, Pai, matronal.

RESUMEN
La situación actual en el mundo occiden-

tal refleja un cambio gradual de la figura del 
padre en la crianza de su descendencia; según 
refleja Madeleine Leininger en su teoría, de-
bemos conocer las características de este fe-
nómeno para aplicar cuidados culturalmente 
congruentes. Basándonos en el concepto de 
Mercer “los roles no están fijados; por tanto, 
carece de importancia qué persona se encarga 
de realizar los distintos roles” (Marriner, 2007) 

podemos asemejar el vínculo materno-filial al 
paterno-filial.

Proponemos una  investigación de corte 
cualitativo basada en la entrevista en profun-
didad al objeto de estudio: padres (hombres) 
noveles; y grupos de discusión a matronas 
como figura profesional más representativa y 
que está directamente implicada con la salud 
reproductiva de la mujer y del cuidado del re-
cién nacido.

Así podemos afirmar que la idea de fami-
lia típica tal y como es aceptada entra en crisis 
entorno a los años noventa, emergiendo así la 
figura de los Nuevos Padres, concepto intro-
ducido por Bonino (2003). Nos encontramos 
con un padre cuya presencia en el cuidado de 
los hijos tiene una gran importancia en el buen 
desarrollo de los mismos (Alberdi & Escario, 
2007).

Por tanto debemos trabajar sobre el mo-
delo de Nuevos Padres para definir la impli-
cación de éste en la crianza. La matrona es la 
profesional más cualificada para servir como 
agente impulsor de cambio.

Palabras clave: Crianza, padre, matrona. 

INTRODUCCIÓN
Estado de la cuestión. Marco Teórico

El concepto de paternidad ha sido en las 
últimas décadas un término cambiante. Tanto 
es así que la sociedad ha observado una muta-
bilidad del rol del hombre en el ámbito fami-
liar. Existe una controversia acerca del aporte 
del hombre a la familia. 

Si entendemos la paternidad tal y como es 
definida por la Real Academia de la Lengua 
Española (2001) “Cualidad de padre”, respecto 
al término padre esta misma entidad la define 
como “Varón o macho que ha engendrado”. De 
dichas definiciones, observamos que no impli-
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ca rol alguno con respecto a la familia.
No obstante, la realidad es bastante dife-

rente, como encontramos en Vicuña y Reyes 
(2002)

“Sandra Ferketich descubrió que la tenden-
cia a criar se encuentra tanto en varones como 
en mujeres, así como el deseo de sentirse co-
nectado emocionalmente con los hijos. Otro 
investigador, Ross Parke, especifica que tanto 
los padres como las madres son igualmente 
capaces de interpretar las señales de sus hi-
jos indicativas de hambre, molestias o fatigas, 
e igualmente capaces de responder a ellas de 
manera adecuada”. (p.1)

En nuestra construcción sobre la temática 
de la paternidad encontramos en la obra de Pa-
terna, Martínez y Rodes (2005) otros autores 
como

“Silverstein et al. (1999) que afirman que el 
rol paternal incluye, además de proveer de re-
cursos económicos, el compromiso activo con 
la alimentación, cuidado y educación de los 
hijos, sin descuidar la parte afectiva y el estar 
en todo momento accesible emocionalmente. 
Por su parte, Lamb (1987) definió la conduc-
ta paternal a partir de los conceptos de acce-
sibilidad, responsabilidad y obligación como 
compromiso. Asimismo en EEUU están sur-
giendo una serie de movimientos sociales que 
intentan reconstruir el rol de paternidad con el 
fin de incrementar la responsabilidad del pa-
dre, por ejemplo, a través de los movimientos 

de hombres pro-feministas (Levant & Pollack, 
1995) o los neoconservadores”. (p.275)

Como hemos visto la relación padre-hijo 
pasa del papel meramente protector hasta in-
volucrase en la crianza en la sociedad actual. 
El punto de inflexión en la sociedad occidental 
fue probablemente en la década de los años 80 
cuando hubo una inserción masiva de la mujer 
al mundo laboral y la solvencia económica de 
éstas.

Si abordamos la temática de la figura pa-
ternal desde el punto de vista de la Ciencia 
Enfermera, podemos utilizar la teoría de Ra-
mona T. Mercer como sustento de nuestras 
afirmaciones. En su teoría primitiva titulada 
“Adopción del rol maternal”, Mercer (1981) 
expone el concepto de adopción del rol mater-
nal entendido como “proceso interactivo y de 
desarrollo que se produce a lo largo del tiempo 
en el cual la madre crea un vínculo con su hijo, 
aprende las tareas de cuidado del rol y  expresa 
el placer  y la gratificación con el rol”. En di-
cha definición entendemos que el cuidado de 
la madre hacia su hijo, está fundamentado en 
roles aprendidos. Mercer sostiene “los roles no 
están fijados; por tanto, carece de importancia 
que persona se encarga de realizar los distintos 
roles” (Mercer, 1990). Así el rol del padre cui-
dador puede compararse de forma idéntica al 
rol de madre cuidadora. Posteriormente la es-
tudiosa realiza una revisión de su teoría y mo-
difica su premisa, defendiendo que la crianza 
no es una mera cuestión de roles; desechó el 
término adopción del rol maternal para llegar 
al concepto de “Convertirse en madre”. Amplía 
la visión afirmando que algunos roles podrían 
terminar y convierte a la crianza en un com-
promiso de por vida (Marriner, 2009).  En su 
modelo revisado habla de la consecución cro-
nológica de cuatro etapas necesarias para con-
vertirse en madre:
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1. “Compromiso y preparación.
2. Conocimiento, práctica y recuperación 

física.
3. Normalización.
4. Integración de la identidad materna.”

La etapa 1 hace referencia al embarazo en 
el que la mujer toma conciencia de los cambios 
y se prepara para la maternidad. La segunda 
habla de la adaptación y recuperación del em-
barazo y parto. En la tercera se produce una 
normalización y como última etapa tenemos la 
integración de la identidad materna tener  una 
visión interiorizada de sí misma como madre 
(Mercer, 2004).

Si extrapolamos estos conceptos al campo 
de nuestro estudio, entendemos que tal y como 
Mercer los define son fácilmente semejables a 
la figura del padre en relación a la crianza, de 
manera que el padre podría pasar por dichas 
etapas hasta convertirse en padre de igual for-
ma que lo hace la madre. Podemos afirmar que 
todas las etapas son análogas en la figura mas-
culina (a excepción de la recuperación física 
de la fase 2 como es obvio).

Si continuamos con el estudio de las en-
fermeras teóricas encontramos que podemos 
enmarcar nuestra construcción sobre la pater-
nidad en la teoría de los “Cuidados Culturales” 
de Madeleine Leininger, al tomar como centro 
de estudio la figura del padre en occidente para 
aplicar unos cuidados de calidad, ya que, los 
cuidados culturales son vitales para el bienes-
tar, la salud, el crecimiento y la supervivencia 
(...) formando estos el medio holístico más 
amplio para saber, explicar, interpretar y pre-
decir los fenómenos de los cuidados enferme-
ros (Leininger & McFarland, 2005). Dándose 
solo estos cuando la enfermera tiene conoci-
miento y hace uso adecuado y coherente de los 
valores, expresiones y modelos. 

Entendemos que para ofrecer unos cui-
dados culturalmente congruentes, según dice 
Marriner (2009) “no podemos separar las con-
cepciones del mundo, la estructura social ni 
las creencias culturales cambiantes en nuestro 
medio” (p.481) como son la figura del padre en 
la cultura occidental actual y su función en la 
estructura social dentro y fuera de la familia. 
Siendo esencial el descubrimiento sistemático 
y creativo del conocimiento de este campo de 
estudio, que es relevante para entender el fe-
nómeno que se nos presenta (Leininger, 1996).

Por todo ello se puede conseguir una rees-
tructuración de los cuidados culturales, facili-
tando a los nuevos padres a reorganizar, cam-
biar y modificar en gran medida sus modos de 
vida para obtener nuevos resultados, diferen-
tes y beneficiosos que respondan a las deman-
das de la sociedad actual en occidente. 

Justificación 
Nuestras competencias tal y como las defi-

nen la  Confederación Internacional de Matro-
nas (2005), especifican que la matrona “tiene 
una tarea importante en el asesoramiento (…), 
no sólo para la mujer, sino también en el seno 
de sus familias y de la comunidad. Este trabajo 
debe (…) extenderse a la salud de mujeres, la 
salud sexual o reproductiva, y el cuidado de los 
niños.”

Asimismo, la situación actual en el mun-
do occidental refleja un cambio gradual de la 
figura del padre en la crianza de su descen-
dencia, dándose una implicación mayor del 
papel paterno en esta, tal y como recoge Boni-
no (2003) “comienza a emerger un fenómeno 
que suele llamarse el renacimiento del padre o 
la aparición de los nuevos padres (…) alejada 
de los modelos de padre distante y autoritario” 
(p.173). Este fenómeno hace que surjan nue-
vas demandas tanto dentro del ámbito familiar 
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y por extensión de la comunidad, haciéndose 
necesaria la actualización del corpus doctrinal 
entendiendo el cambio en toda su globalidad. 

Nosotros como hombres profesionales de 
la matronería estamos especialmente motiva-
dos con el emergente cambio del rol paterno 
siendo necesario entender este fenómeno para  
dar un soporte adecuado planteándonos las si-
guientes cuestiones: ¿Cuál es la verdadera im-
plicación del padre en la crianza? ¿Es benefi-
ciosa dicha figura? ¿Qué actividades concretas 
realiza el padre en relación a la crianza? ¿La 
matrona ayuda desde su perspectiva profesio-
nal a que se desarrolle esa figura?

Es por lo que nos planteamos los siguientes 
objetivos.

Objetivos
- Analizar los patrones existentes de com-

portamiento paternal en occidente en la actua-
lidad.

- Reivindicar la figura del padre como eje 
fundamental en la crianza de su hijo/a.

- Valorar y fomentar la visión de la matrona 
que gira en torno a la representación simbólica 
del rol del padre en las tareas relacionadas con 
la crianza. 

MATERIAL Y MÉTODO
Propuesta de investigación de corte cuali-

tativo. Utilizamos la investigación cualitativa 
debido al carácter del conocimiento del fenó-
meno de forma global, recogido en Salamanca 
A., y Martin-Crespo C. (2007) “tiende a ser 
holista, ya que se esfuerza por comprender la 
totalidad del fenómeno de interés”. Centrán-
donos en el análisis de los patrones sociales 
objeto de este estudio, pretendemos “(…) 
construir un modelo de lo que se intuye en el 
ambiente social” (p.2) tal y como defiende este 
tipo de investigación. 

Los instrumentos propuestos serán:
- Revisión bibliográfica en bases de datos: 

CUIDEN, ISOC, Cochrane.
- Entrevistas en profundidad a los sujetos 

de estudio.
- Grupos de discusión a las matronas como 

figura profesional más representativa y que 
está directamente implicada con la salud re-
productiva de la mujer y del cuidado del recién 
nacido.

Abogamos por la entrevista en profundi-
dad como técnica de elección en este estudio 
entendida según Blasco T., y Otero L. (2008) 
como “los reiterados encuentros, cara a cara, 
entre el investigador y los informantes, en-
cuentros éstos dirigidos hacia la comprensión 
de las perspectivas o situaciones, tal como las 
expresan con sus propias palabra” (p.2)

El objeto de estudio será:
- Los padres (hombres) noveles.
- Matronas.
El estudio de investigación propuesto será 

llevado a cabo por dos residentes de matrón 
de la Unidad Docente de Matronas de la Uni-
versidad de Murcia y del Servicio Murciano 
de Salud. El contexto en el que se realizará el 
estudió será el área I de Salud de la Región de 
Murcia, en Atención Primaria de Salud, zona 
básica Murcia/El Palmar.

Se llevará a la práctica con sujetos volunta-
rios durante el primer semestre del año 2012, 
previa petición escrita a los participantes.

Consideraciones éticas. Se pedirán los per-
misos oportunos a la institución sanitaria y al 
comité de ética, así como a los participantes del 
estudio mediante el consentimiento informado. 
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