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MATERNIDAD Y PATERNIDAD: 
REPRESENTACIONES SOCIALES 
EN ADOLESCENTES TARDÍOS 
UNIVERSITARIOS SIN HIJOS
Colombo, Maria Elena; González, Ángel Felipe
Universidad Abierta Interamericana. Argentina

RESUMEN
Este proyecto plantea exploración de representaciones sociales 
de maternidad y de paternidad en adolescentes tardíos universi-
tarios sin hijos (ATUSH). Partimos de la Hipótesis de que RS de 
maternidad y paternidad de ATUSH expresan transformaciones 
respecto de los modelos hegemónicos del Sistema Patriarcal, 
generando relaciones más horizontales de vinculación con hijos 
y distribución de responsabilidades de crianza en pareja. Adop-
tamos diseño descriptivo-analítico-relacional y metodología 
cualitativo. Se utilizará muestreo intencionado, a través de crite-
rios de inclusión y selección de la muestra. El marco muestral se 
define en términos de rasgos prescritos en campo de estudio, 
ATUSH entre 18-28 años. La técnica utilizada será la entrevista 
en profundidad porque permite explorar los tópicos planteados 
en los objetivos específicos por medio del diálogo a partir de los 
sentimientos, creencias y experiencias de los adolescentes, 
brindando así información en profundidad sobre el tema en 
cuestión. A cada sujeto que participe se le asegurará el manejo 
confidencial de la información a través de una carta de consen-
timiento informado en resguardo de los aspectos éticos.
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ABSTRACT
MATHERHOOD AND FATHERHOOD: SOCIAL 
REPRESENTATIONS PURPORTED BY LATE ADOLESCENT 
UNIVERSITY STUDENTS WITHOUT CHILDREN
This project outlines the exploration of motherhood and father-
hood social representations (SR) purported by late adolescent 
university students without children. The main Hypothesis 
sustains those late adolescent university students without 
children’s SR of motherhood and fatherhood express transfor-
mations regarding the hegemonic model of the Patriarchal 
System, generating more horizontal and affective relationships 
with children and distribution of raising responsibilities within the 
couple. A descriptive-analytic and relational design that uses a 
qualitative methodology character it is adopted. A deliberate 
sampling will be used, through sample inclusion and selection 
approaches. The frame sampling is composed by late adolescent 
university students without children, aged between 18 and 28. 
Subjects will be selected from different careers offered at 
Universidad Abierta Interamericana. The research technique will 
be the interview in depth since it allows exploring the outlined 
topics within the specific objectives. Feelings, beliefs and ado-
lescents’ experiences will allow dialogue, offering information in 
depth of the topic in question.
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En las últimas décadas del siglo XX se ha producido una trans-
formación cultural influida por lo que se ha señalado como el 
fenómeno de la posmodernidad (Barrionuevo, 2001; Berciano, 
1998; Brunner, 1998; Obiols & Di Segni de Obiols, 1995; Roa, 
1995), constatándose un debilitamiento en las relaciones socia-
les de autoridad (Ehrenberg, 1999; Gergen, 1997; Lipovetsky, 
1986) y en las representaciones sociales (RS) (Moscovici, 1984) 
incuestionables acerca de cómo se debe vivir la vida (Bauman, 
2001). Una de las consecuencias de estas transformaciones se-
ría la progresiva desvalorización y desacreditación de las figu-
ras parentales como figuras de autoridad y modelos a seguir. Se 
constata la fragilidad de los imaginarios colectivos actuales, un 
protagonismo del consumo y de los mass media, una creciente 
individualización, el debilitamiento de las tradiciones y una di-
versidad social segmentada, principalmente (Barrionuevo, 2001; 
Burin, & Meler 1998; Cicerchia, Giberti, Wainerman, Geldstein, 
Grosman & Jelin 1996; Morandé, 1996). Estos cambios habrían 
influenciado en gran medida la transformación de los roles tradi-
cionales de género (Burin & Meler, 1998/2000; Corsi, 2004; 
Hernando, 2000; Levinton, 2000). El concepto de Género articu-
la las características que la cultura produce y atribuye a cada 
sexo, prescribiendo roles y conductas propias a hombres y mu-
jeres. Masculinidad y feminidad serían construcciones sociales 
interrelacionadas y susceptibles de cambio (Burin & Meler, 1998/ 
2000; Corsi, 2004; Hernando, 2000; Levinton, 2000).
Tradicionalmente, se le adjudicaba a la mujer las tareas de crian-
za y cuidados de los hijos. Al hombre se le asignaban caracterís-
ticas de dominación, independencia y estatus en el campo de lo 
público. Estos estereotipos estarían modificándose, transformán-
dose los modelos hegemónicos de paternidad patriarcal y multi-
plicándose los significados y RS asociadas al fenómeno (Aguayo 
& Romero, 2006; Cicerchia, Giberti, Wainerman, Geldstein, 
Grosman, & Jelin, 1996; Fuller, 2000; Rivera & Ceciliano, 2004).
Entendemos las RS como una construcción sociocultural (Wag-
ner & Elejabarrieta, 1994), cuyos contenidos son influenciados 
por procesos emergentes desde lo social, influyendo a su vez 
sobre dicha realidad. Así, las RS se refieren a imágenes y mo-
delos que explican algún fenómeno relevante para un grupo so-
cial determinado (Avendaño, Krause & Winkler, 1993; Jodelet, 
1984). Según Moscovici (1984), las RS son creencias que con-
figuran el acercamiento cognitivo a diferentes objetos de la vida 
social; las RS tienen dos características centrales: (a) son una 
forma específica de comprender y comunicar el conocimiento de 
las personas y (b) se re-construyen constantemente según el 
mundo social se modifica, exigiendo la adaptación a nuevas 
condiciones de la realidad circundante.
En este discurso sobre las representaciones sociales de la pa-
ternidad y maternidad, es fundamental tener en cuenta la evolu-
ción del Sistema Patriarcal, que se define como una estructura-
ción 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 va-
lidación cultural de la denominada masculinidad hegemónica, 
dentro de la cual se comprende la paternidad tradicional. Tradi-
cionalmente la responsabilidad de los hombres frente a su fami-
lia ha sido la de proveedor en un sentido económico y la de no 
involucramiento en el cuidado y desarrollo temprano de los hi-
jos, ni de dar muestra de cariño, por considerarse esto como 
una responsabilidad propia de las mujeres. También ha sido una 
responsabilidad tradicional de los hombres ejercer control sobre 
la conducta de sus hijas e hijos (Knibiehler, 2001; de Keijzer, 
2001; Vera, 1987).
Los elementos significativos que aluden a la maternidad esta-
ban tradicionalmente enmarcados en el tipo de familia patriar-
cal, en el que le correspondía a la mujer el cuidado de los hijos, 
la protección del hogar y la atención de su pareja como provee-
dor. Al hombre le correspondía el trabajo fuera de la casa, el 
cuidado de su familia y bienes poseyendo el poder de otorgar 
identidad a través del apellido a su descendencia. Este formato 
de familia fue alterándose al ritmo de las exigencias económicas 
y la mujer fue teniendo a los largo del siglo XX una inserción 
laboral cada vez mayor que en épocas anteriores. También con-
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tribuyeron las reivindicaciones feministas, los avances en la le-
gislación y las influencias culturales de países desarrollados 
que proponían relativizar los espacios históricamente asignados 
a la mujer. La maternidad no es un hecho natural, el proceso de 
procreación humana está mediado por factores culturales que 
determinan quienes están en condiciones de hacerlo y quiénes 
no; de qué forma hacerlo y con quién. Aun en qué momento de 
sus vidas llevarlo acabo, según clase social, pertenencia étnica, 
religiosa, época histórica y ubicación geográfica (Knibiehler, 
2001; Navarro, 2000; Arango, 2001).
La presente investigación tiene como objetivo general identificar 
las RS de paternidad y de maternidad en adolescentes tardíos 
universitarios sin hijos.
Los adolescentes tardíos comprenden, desde el punto de vista 
cronológico: aquellos comprendidos entre los 18 y 28 años; des-
de el punto de vista psicosocial: aquellos que han organizado un 
proyecto vital 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 
padres, resulta relevante focalizarse en dichas RS. Así, los re-
sultados de esta investigación pretenden constituirse en un 
aporte al conocimiento académico.
Y los objetivos específicos son

Identificar los significados asociados a paternidad/maternidad,1. 
Identificar los roles esperables para un padre/madre,2. 
Identificar la creencia de los adolescentes respecto de las 3. 
fuentes que configuraron los significados y los roles espera-
bles respecto de paternidad/maternidad,
Identificar las aspiraciones y expectativas de los adolescentes 4. 
respecto de la paternidad/maternidad,
Identificar los miedos y dificultades acerca de la paternidad/5. 
maternidad,
Identificar el lugar que ocupa la paternidad/maternidad en el 6. 
proyecto vital de los adolescentes.

HIPÓTESIS
Las representaciones sociales de la maternidad y de la paterni-
dad en adolescentes tardíos universitarios sin hijos. Partimos 
Hipótesis de que las RS de maternidad y paternidad de los ado-
lescentes tardíos universitarios sin hijos expresan transforma-
ciones respecto de los modelos hegemónicos del Sistema Pa-
triarcal, generando relaciones más horizontales y afectivas de 
vinculación con los hijos y de distribución de las responsabilida-
des de crianza en la pareja.

METODOLOGÍA
La presente investigación, de diseño descriptivo-analítico y rela-
cional, emplea una metodología de carácter cualitativo. El acce-
so a los procesos subjetivos de los jóvenes por medio de meto-
dología cualitativa, permite construir conocimientos teóricos so-
bre las RS asociadas a la maternidad y paternidad de forma 
estructurada y flexible a partir de los datos que se obtengan.
Población: Adolescentes tardíos universitarios, de entre 18 y 
28 años de edad, sin hijos, de sectores sociales medios de ciu-
dad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense pertenecien-
tes a las diversas carreras que se dictan en UAI.
Unidad de Análisis: Se tomará como unidad de análisis la uni-
dad temática que expresa una idea única de información extraí-
da de las entrevistas realizadas a los adolescentes tardíos 
(Brown, G. & Yule, G., 1993; Lavandera, B., 1985; Pecheux, M., 
1978).
Muestra: Se utilizará un muestreo intencionado, a través de los 
criterios de inclusión y selección de la muestra. El marco mues-
tral se define en términos de los rasgos prescritos en el campo 
de estudio, es decir: adolescentes tardíos universitarios, de en-
tre 18 y 28 años de edad, sin hijos. Los sujetos se seleccionarán 
en base a los criterios señalados, considerando las diversas ca-
rreras que se dictan en UAI.
Instrumentos de recolección de datos: La técnica utilizada se-
rá la entrevista en profundidad porque permite explorar los tópi-

cos planteados en los objetivos específicos por medio del diálogo 
a partir de los sentimientos, creencias y experiencias de los ado-
lescentes, brindando así información en profundidad sobre el te-
ma en cuestión. A cada sujeto que participe se le asegurará el 
manejo confidencial de la información a través de una carta de 
consentimiento informado en resguardo de los aspectos éticos.  
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