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RESULTADOS CUANTITATIVOS DE 
ESTUDIO DE REPRESENTACIONES 
SOCIALES DE MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD EN ADOLESCENTES 
UNIVERSITARIOS SIN HIJOS
Colombo, Maria Elena; González, Angel Felipe
Universidad Abierta Interamericana. Argentina

RESUMEN
El trabajo presenta los resultados del estudio cuantitativo con es-
cala Liker a 368 adolescentes universitarios sin hijos de Buenos 
Aires y Gran Buenos Aires acerca de las representaciones socia-
les de maternidad y de la paternidad. Se plantearon seis objetivos 
específicos: Identificar los significados asociados a paternidad/
maternidad, Identificar los roles esperables para un padre/madre, 
Identificar la creencia de los adolescentes respecto de las fuentes 
que configuraron los significados y los roles esperables respecto 
de paternidad/maternidad, Identificar las aspiraciones y expecta-
tivas de los adolescentes respecto de la paternidad/maternidad, 
Identificar los miedos y dificultades acerca de la paternidad/ma-
ternidad, Identificar el lugar que ocupa la paternidad/maternidad 
en el proyecto vital de los adolescentes. La hipótesis es: las 
RRSS de maternidad y paternidad de los adolescentes tardíos 
universitarios sin hijos expresan transformaciones respecto de los 
modelos hegemónicos del Sistema Patriarcal, generando relacio-
nes más horizontales y afectivas de vinculación con los hijos y de 
distribución de las responsabilidades de crianza en la pareja. El 
análisis de los resultados muestra que los jóvenes se alejan de 
los modelos hegemónicos y posponen su proyecto de paternidad 
hasta obtener recursos económicos y pareja estable con consoli-
dad afectiva y la finalización de la carrera elegida.

Palabras clave
Representaciones sociales Paternidad Maternidad Adolescentes 
tardíos

ABSTRACT
CUANTITATIVE STUDY OF SOCIAL REPRESENTATIONS OF 
MATERNITY AND PATERNITY IN UNIVERSITY TEENAGERS 
WITHOUT CHILDREN
The work presents results of quantitative study with scale Liker to 
368 university teenagers without children of Buenos Aires and 
Great Buenos Aires brings over of social representations of mater-
nity and of paternity. Six specific aims appeared: To identify mean-
ings associated with paternity / maternity, To identify roles for a 
father / mother, to identify belief of teenagers I concern of sources 
that formed meanings and expectation roles respect of paternity / 
maternity, To identify aspirations and expectations of teenagers 
concern of paternity / maternity, To identify fears and difficulties it 
brings over of paternity / maternity, To identify place that occupies 
paternity / maternity in vital project. The hypothesis is: the RRSS 
of maternity and paternity of the late university teenagers without 
children express transformations respect of the hegemonic mod-
els of the Patriarchal System, generating more horizontal and af-
fective relations of entail with the children and of distribution of the 
responsibilities of upbringing in the pair. The analysis of the results 
shows that the young persons move away from the hegemonic 
models and postpone his project of paternity until economic re-
sources and stable pair obtain with consolidate affective and the 
ending of the chosen career.

Key words
Social representations Paternity Maternity Late teenagers

INTRODUCCIÓN: 
Este informe es parte de un proyecto de investigación trienal que 
se plantea la exploración de las representaciones sociales 
-RRSS- de la maternidad y de la paternidad en adolescentes tar-
díos universitarios sin hijos.
Las RRSS son una construcción sociocultural (Wagner & Elejaba-
rrieta, 1994), cuyos contenidos emergen de procesos sociales, 
que a su vez influyen sobre la realidad. Las RRSS se refieren a 
imágenes y modelos que explican algún fenómeno relevante para 
un grupo social determinado (Avendaño, Krause & Winkler, 1993; 
Jodelet, 1984; Moscovici, 1984).
Para comprender las RRSS de la paternidad y maternidad, es 
fundamental tener en cuenta la evolución del Sistema Patriarcal, 
que se define como una estructuración sociocultural en la que los 
varones adultos dominan al resto de la comunidad (Knibiehler, 
2001; De Keijzer, 2001; Vera, 1987). El sistema patriarcal ha sido 
la matriz de desarrollo y validación cultural de la denominada 
masculinidad hegemónica, dentro de la cual se comprende la pa-
ternidad tradicional.
En las últimas décadas del siglo XX se ha producido una transfor-
mación cultural identificada como el fenómeno de la posmoderni-
dad (Barrionuevo, 2001; Berciano, 1998; Bruner, 1998; Obiols & 
Di Segni de Obiols, 1995; Roa, 1995), constatándose un debilita-
miento en las relaciones sociales de autoridad (Ehrenberg, 1999; 
Gergen, 1997; Lipovetsky, 1986) y en las RRSS (Moscovici, 1984) 
incuestionables acerca de cómo se debe vivir la vida (Bauman, 
2001). Una de las consecuencias de estas transformaciones sería 
la progresiva desvalorización y desacreditación de las figuras pa-
rentales como figuras de autoridad y modelos a seguir, la fragili-
dad de las creencias, protagonismo del consumo y de los mass 
media, creciente individualizmo, debilitamiento de las tradiciones 
y una diversidad social segmentada (Barrionuevo, 2001; Burin, & 
Meler 1998; Cicerchia, Giberti, Wainerman, Geldstein, Grosman 
& Jelin 1996; Morandé, 1996). Estos cambios habrían influencia-
do en gran medida la transformación de los roles tradicionales de 
género (Burin & Meler, 1998/2000; CoRRSSi, 2004; Hernando, 
2000; Levinton, 2000).
Nos hemos propuesto explorar las RRSS de maternidad y pater-
nidad en adolescentes tardíos; los mismos se ubican desde el 
punto de vista cronológico entre los 18 y 28 años; desde el punto 
de vista psicosocial: aquellos que han organizado un proyecto vi-
tal en torno a metas laborales, vocacionales y/o de pareja estable. 
(Chaves, 2005; Martí, Onrubia, Fierro, García-Mila, de Gispert, 
1997; Moreno & Del Barrio, 1981/2000).
Considerando la carencia de investigaciones nacionales en este 
grupo de sujetos y la elevada probabilidad de que éstos sean pa-
dres, resulta relevante focalizarse en dichas RRSS. Así, los resul-
tados de esta investigación pretenden constituirse en un aporte al 
conocimiento académico.

HIPÓTESIS: 
Las RRSS de maternidad y paternidad de los adolescentes tar-
díos universitarios sin hijos expresan transformaciones respecto 
de los modelos hegemónicos del Sistema Patriarcal, generando 
relaciones más horizontales y afectivas de vinculación con los hi-
jos y de distribución de las responsabilidades de crianza en la 
pareja.

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Son: Identificar los significados asociados a paternidad/materni-
dad, Identificar los roles esperables para un padre/madre, Identi-
ficar la creencia de los adolescentes respecto de las fuentes que 
configuraron los significados y los roles esperables respecto de 
paternidad/maternidad, Identificar las aspiraciones y expectativas 
de los adolescentes respecto de la paternidad/maternidad, Identi-
ficar los miedos y dificultades acerca de la paternidad/maternidad, 
Identificar el lugar que ocupa la paternidad/maternidad en el pro-
yecto vital de los adolescentes.

METODOLOGÍA: 
La presente investigación emplea una metodología de carácter 
cualitativo y cuantitativo.



261

POBLACIÓN: 
Adolescentes tardíos universitarios, de entre 18 y 28 años de 
edad, sin hijos, de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano 
bonaerense que cursan carreras universitarias.

MUESTRA: 
estuvo formada por 368 sujetos con un promedio de 23 años, 190 
femeninos y 178 masculinos. Se utilizó un muestreo intencionado, 
a través de los criterios de inclusión y selección de la muestra. El 
marco muestral se definió en términos de los rasgos prescritos en 
el campo de estudio.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
se administró un cuestionario de treinta y seis ítems que exploró 
los seis objetivos planteados operacionalizados en una escala 
Liker para varones y para mujeres con cinco valores: Dicho cues-
tionario se construyó a partir del estudio previo realizado con en-
trevistas en profundidad donde se relevaron los enunciados pro-
totípicos que fueron interpretados como las RRSS de maternidad 
y paternidad para mujeres y valores respectivamente en estudio 
anteriormente realizado por el equipo de investigación en año 
2009.

RESULTADOS: 
a continuación se ofrecen los resultados obtenidos a partir de los 
datos relevados que fueron analizados con el software SPSS.
Edad en años: 18: 2.45%; 19: 5.98%; 20: 13.86; 21: 9.78%; 22: 
11,68%; 23: 13.32%; 24: 10,60%; 25: 11.14%; 26: 5.71%; 27: 
6.25%; 28: 7.88%; 29: 1.09%; 37: 0.27%.
Sexo: Femenino: 190, 51.63%; masculino: 178, 48.37%.
Lugar de residencia: Capital Federal: 86, 23.37%; Provincia de 
Buenos Aires: 282, 76.63%.
Ocupación actual: empleado: 102, 27.72%; no trabaja: 96, 
26.09%; administrativo: 36, 9.78%, otros: amplia dispersión (49 
actividades diferentes), 36.41%.
Carrera universitaria en curso: Psicología: 70, 19.03%; Abogacía: 
42: 11.41%; Contador: 20, 5.43%; Ingeniería: 19, 5.16%; Adminis-
tración de Empresas: 16, 4.35%; Medicina: 13, 3.53%; Amplia 
dispersión de 71 carreras menor al 3%: 51.09%.
Resultados de Escala Liker para valores Acuerdo y Total Acuerdo 
(en Anexo, datos totales): 
Respuesta a frase 1.1: 75.27%
Respuesta a frase 1.2: 92.66%
Respuesta a frase 1.3: 62.23%
Respuesta a frase 1.4: 53.53%
Respuesta a frase 1.5: 74.73%
Respuesta a frase 1.6: 66.31%
Respuesta a frase 2.1: 90.21%
Respuesta a frase 2.2: 58.20%
Respuesta a frase 2.3: 61.96%
Respuesta a frase 2.4: 62.78%
Respuesta a frase 2.5: 51.64%
Respuesta a frase 2.6: 69.56%
Respuesta a frase 3.1: 57.07%
Respuesta a frase 3.2: 77.17%
Respuesta a frase 3.3: 64.13%
Respuesta a frase 3.4: 69.57%
Respuesta a frase 3.5: 56.53%
Respuesta a frase 3.6: 52.72%
Respuesta a frase 4.1: 72.55%
Respuesta a frase 4.2: 81.25%
Respuesta a frase 4.3: 58.15%
Respuesta a frase 4.4: 86.96%
Respuesta a frase 4.5: 81.25%
Respuesta a frase 4.6: 62.50%
Respuesta a frase 5.1: 45.65%
Respuesta a frase 5.2: 53.26%
Respuesta a frase 5.3: 32,08%
Respuesta a frase 5.4: 41.85%
Respuesta a frase 5.5: 35.06%
Respuesta a frase 5.6: 19.02%
Respuesta a frase 5.7: 05.98%
Respuesta a frase 6.1: 73.64%

Respuesta a frase 6.2: 64.68%
Respuesta a frase 6.3: 73.91%
Respuesta a frase 6.4%: 70.11%
Respuesta a frase 6.5%: 70.65%
Respuesta a frase 6.6: 39.94%

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 
Los significados asociados a paternidad/maternidad (Objetivo 1), 
los roles esperables para un padre/madre corresponden (objetivo 
2), la identificación de creencias respecto de las fuentes que con-
figuraron los significados y los roles esperables respecto de la 
paternidad/maternidad (objetivo 3), y la identificación de aspira-
ciones y expectativas respecto de la paternidad/maternidad (obje-
tivo 4) responden a valores tradicionales.
La identificación de los miedos y dificultades acerca de la paterni-
dad/maternidad (objetivo 5) ofrece una respuesta diferente ya que 
los adolescentes no están de acuerdo o están poco de acuerdo 
con no poder criar a los hijos por falta de dinero o que los crie otra 
persona; por no ser suficientemente responsable; por repetir erro-
res o cometer errores; por sufrir en el parto; contar con ayuda del 
padre.
Respecto del lugar que ocupa la paternidad/maternidad en el pro-
yecto vital (objetivo 6), los adolescentes pensarían en ello cuando 
finalicen los estudios, cuando tengan los recursos para satisfacer 
todas sus necesidades, cuando tengan una pareja estable, cuando 
tengan estabilidad afectiva; pero no estarían de acuerdo o poco de 
acuerdo con dejar todo aunque corte sus proyectos personales.

CONCLUSIONES: 
pudimos advertir que en nuestra muestra aparecen los modelos 
hegemónicos de la familia patriarcal tanto para varones como mu-
jeres. Sin embargo el proyecto de paternidad/maternidad se in-
serta dentro de uno más abarcativo que posterga dicha realiza-
ción a otros objetivos primordiales para los sujetos. Asimismo las 
significaciones de paternidad/maternidad aparecen en disconti-
nuidad con las relaciones parentales, muchas veces intentando a 
fututo ser superadoras de las mismas.

ANEXO

Respuesta 
a:

N Mínimo Máximo Media
Desv. 
típ. Varianza

Estadís-
tico

Estadís-
tico

Estadís-
tico

Estadís-
tico

Error 
típico

Estadís-
tico

Estadís-
tico

frase 1.1 368 1 5 4,11 ,051 ,972 ,944

frase 1.2 368 1 5 4,60 ,034 ,662 ,438

frase 1.3 368 1 5 3,80 ,055 1,061 1,126

frase 1.4 368 1 5 3,50 ,057 1,097 1,204

frase 1.5 368 1 5 4,03 ,048 ,916 ,838

frase 1.6 368 1 5 3,86 ,052 1,003 1,006

frase 2.1 368 1 5 4,47 ,037 ,715 ,511

frase 2.2 368 1 5 3,78 ,050 ,968 ,937

frase 2.3 368 1 5 3,73 ,054 1,039 1,079

frase 2.4 368 1 5 3,79 ,057 1,094 1,197

frase 2.5 368 1 5 3,57 ,059 1,130 1,276

frase 2.6 368 1 5 3,97 ,052 ,990 ,980

frase 3.1 368 1 5 3,60 ,065 1,238 1,533

frase 3.2 368 1 5 4,07 ,053 1,022 1,044

frase 3.3 368 1 5 3,83 ,058 1,110 1,232

frase 3.4 368 1 5 3,94 ,055 1,062 1,127

frase 3.5 368 1 5 3,49 ,070 1,345 1,809

frase 3.6 368 1 5 3,44 ,068 1,309 1,713

frase 4.1 368 1 5 4,12 ,055 1,061 1,127

frase 4.2 368 1 5 4,27 ,047 ,903 ,815

frase 4.3 368 1 5 3,70 ,057 1,101 1,213

frase 4.4 368 1 5 4,35 ,039 ,756 ,572



262

frase 4.5 368 1 5 4,21 ,042 ,799 ,638

frase 4.6 368 1 5 3,84 ,051 ,976 ,952

frase 5.1 368 1 5 3,32 ,059 1,124 1,263

frase 5.2 368 1 5 3,47 ,063 1,217 1,481

frase 5.3 368 1 5 2,95 ,065 1,253 1,570

frase 5.4 368 1 5 3,16 ,067 1,282 1,643

frase 5.5 368 1 5 2,94 ,072 1,380 1,904

frase 5.6 368 1 5 2,42 ,062 1,199 1,437

frase 5.7 368 0 5 1,06 ,070 1,339 1,792

frase 6.1 368 1 5 3,92 ,062 1,193 1,424

frase 6.2 368 1 5 3,67 ,065 1,254 1,574

frase 6.3 368 1 5 4,01 ,056 1,068 1,142

frase 6.4 368 1 5 3,91 ,056 1,073 1,152

frase 6.5 368 1 5 3,88 ,058 1,112 1,236

frase 6.6 368 1 5 2,97 ,069 1,330 1,770
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UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS 
MODALIDADES DE LA DIVERSIDAD EN 
LAS CONFIGURACIONES VINCULARES. 
PRESENTACIÓN PRELIMINAR
Delucca, Norma Edith; Gonzalez Oddera, Mariela; Martinez, 
Ariel 
Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata. 
Argentina

RESUMEN
Se transmiten las líneas teóricas y metodológicas del proyecto de 
investigación, Modalidades de la diversidad, en el ejercicio de la 
parentalidad y la pareja. Se indagan dos ejes de expresión de la 
diversidad en relación a: 1) las múltiples formas que adquieren hoy 
las configuraciones vinculares familiares y 2) la conformación 
sexual de la pareja. Se desarrollan los núcleos conceptuales funda-
mentales con que se abordarán dichas problemáticas , como así 
también los conceptos del marco teórico que se vienen utilizando 
desde las anteriores investigaciones (entre otros: concepto de fa-
milia, vínculo, diversidad y parejas parentales del mismo sexo). De 
investigaciones anteriores se evalúa que persiste la representación 
de la madre como eje central de la crianza y que el reparto del po-
der entre madres y padres en la familia y entre varones y mujeres 
en la sociedad, surge con vacilaciones y ambivalencias. Orientará 
la presente investigación la indagación sobre los modos actuales 
de expresión de las representaciones tradicionales acerca del ser 
madre/padre; varón/mujer, en familias de organización y configura-
ción de la pareja no convencionales. El análisis de sus transforma-
ciones posibilitará dilucidar su relación con nuevas formas de lazo 
familiar que den cuenta de la diversidad.

Palabras clave
Vinculos Diversidad Representaciones Transformaciones

ABSTRACT
AN INVESTIGATION ABOUT MODALITIES OF DIVERSITY IN 
RELATIONAL LINKS
We present the conceptual framework and the metodological as-
pects of the research project: Modalities of diversity, in the exer-
cise of parenthood and the couple. We investigate two axes of 
expression of diversity in relation to: 1) the multiple ways that ac-
quire the family link configurations today and and 2) the couple’s 
sexual conformation.. We develope the conceptual cores that will 
work out these problems, and the concepts of the framework that 
we have been used since the previous investigations (among oth-
ers: concept of family, links, parental diversity and same-sex cop-
ules). We evaluate from previous researchs that the representa-
tion of the mother is still central in the breeding and that the divi-
sion of power between mothers and fathers in the family and be-
tween men and women in society, appears with hesitation and 
ambivalence. This research will be guided by the inquiry about the 
current modes of expression of these representations in families 
and couples organized in an unconventional way. The analysis of 
their transformations will enable us to elucidate the relation be-
tween these representatios and the new forms of family bonds 
that evidence the diversity.

Key words
Links Diversity Representations Transformations


