
DOSSIER. CdS, Nº 11, JUNIO/2020, ISSN 2422-6920 

47 
 

Madres y padres universitarios. Nuevos perfiles estudiantiles 

que desafían la democratización en la educación superior* 

 

María Julieta D’Avirro** y Bárbara Rodríguez*** 

 

Resumen  

Se describen las representaciones de la comunidad de aprendizaje de la Carrera de 

Trabajo Social de la UNPAZ, acerca de la maternidad, la paternidad y la universidad y 

el desafío de compaginar las tareas de crianza de los hijos con los estudios de grado. La 

primera etapa de la investigación se centró en las representaciones de alumnas madres. 

Actualmente se estudian iguales categorías en otros actores como docentes; autoridades 

académicas e hijos de los estudiantes. Se trata de un estudio exploratorio-descriptivo 

con metodología cualitativa. Los métodos son: la entrevista semi-dirigida; la asociación 

libre de palabras; el grupo focal y un cuestionario autoadministrable a través de la 

plataforma google forms. Se espera que los resultados sean un aporte sustantivo para 

desarrollar estrategias que ayuden a compatibilizar las tareas de crianza y los estudios 

universitarios y que la educación superior se efectivice cada vez más como un derecho 

de todos y todas. 
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Inclusión. 

 

Abstract 

Social Work Career learning community’ representations about maternity, paternity, 

university, and the challenge of combining parenting tasks with undergraduated studies 

in UNPAZ are described. The first part of the investigation focused only on students 

who are mothers. Currently, same categories are studied in others actors of de learning 

community such as professors; academic authorities; and student’s children. It´s a 

descriptive, exploratory study with qualitative methodology. Methods are: semi 

structured interviews; free words association; focal groups and a self - administered 

questionnaire on google forms platform. It is expected that results will be a substantial 

contribution to develop strategies that help to combine parenting tasks with university 

studies and that higger education become increasingly an achieved right for everyone. 

Keywords: Social Representations. Maternity. Paternity. University. Inclusion. 

 

Resumo 

Se descrevem as representações das comunidades de aprendizado do Curso de Trabalho 

Social da UNPAZ, sobre a maternidade, a paternidade e a universidade e o desafio de 

conciliar as tarefas da criação dos filhos com os estudos universitários. A primeira etapa 

da pesquisa teve foco nas representações das alunas mães. Atualmente se pesquisa 

iguais categoria em outros autores como professores, autoridades acadêmicas e filhos de 

estudantes. Se trata de uma pesquisa investigativa com metodologia qualitativa. Os 

métodos são: entrevista semi-dirigida, a associação livre de palavras; o grupo focal e um 

questionário auto administrável através da plataforma google forms. Espera-se que os 

resultados sejam uma contribuição importante para desenvolver estrategias que ajudem 

a conciliar as tarefas da criação e os estudos universitários e que a educação superior se 

efetive cada vez mais como um direito para todos e todas.  

Palavras-chave: Representações Sociais. Maternidade. Paternidade. Universidade. 

Inclusão. 
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Introducción 

 

La gratuidad de la educación universitaria es y será una de las características 

más destacadas del sistema educativo argentino. Pero esta condición no ha sido, a lo 

largo de la historia universitaria nacional, garantía del libre acceso, dado que gratuidad 

no es sinónimo de equidad e inclusión. Durante décadas, la universidad estuvo destinada 

a sujetos cuyas condiciones económicas, laborales y demográficas les permitían y 

facilitaban el acceso a los estudios superiores. Hoy, el escenario se ha transformado, 

gracias a un amplio proyecto de democratización de la universidad pública que reduce 

las brechas sociales para el acceso a la formación de grado. La creación de 

universidades nacionales en distintos partidos del Gran Buenos Aires dio lugar a la 

descentralización de la formación académica. Las grandes urbes dejaron de ser las 

únicas “dueñas” de universidades públicas, gracias a la decisión política de fundar casas 

de altos estudios en aquellos lugares que históricamente habían estado al margen de la 

educación pública de nivel universitario. Este verdadero proceso de democratización 

basado en la inclusión educativa generó una cascada de cambios sociales, culturales y 

políticos cuyas consecuencias son innumerables, algunas ya visibles y otras aún por 

verse.  

Se considera la inclusión universitaria como un continuo del concepto de 

“inclusión educativa” planteado por la UNESCO, organización que se proclama en 

contra de 

 

toda forma de exclusión o de restricción de las oportunidades en la esfera de la 

enseñanza fundada en las diferencias socialmente aceptadas o percibidas, tales como el 

sexo, el origen étnico o social, el idioma, la religión, la nacionalidad, la posición 

económica, las aptitudes. Para llegar a los grupos de excluidos o de marginados y 

proporcionarles una educación de calidad es indispensable elaborar y aplicar políticas y 

programas inclusivos. (En https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion)  

  

 Las universidades del conurbano bonaerense comparten con esta definición de 

inclusión la lucha por eliminar los obstáculos que cercenan la participación y el 

rendimiento de todos los educandos, porque toman en cuenta la diversidad de sus 

necesidades y particularidades con el afán de eliminar las distintas formas de 

discriminación del ámbito del aprendizaje. Si se asume que niñas, niños y jóvenes 

tienen derecho a una educación inclusiva, que brinde equivalentes oportunidades de 

aprendizaje en diferentes tipos de instituciones sin que ello dependa de sus antecedentes 
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sociales y culturales e independientemente de sus diferencias en las habilidades y 

capacidades, por qué no pensar de igual modo para jóvenes y adultos. 

El proceso de democratización de las universidades ha ampliado enormemente la 

accesibilidad a la educación universitaria, incluyendo en las jóvenes universidades 

nacionales a estudiantes históricamente excluidos del ámbito académico. Esta realidad 

trajo aparejados nuevos escenarios, uno de los más relevantes es el cambio en la 

demografía del alumnado: un gran número de ingresantes a las nuevas universidades 

son primera generación de universitarios, tienen hijos y trabajan. Los nuevos estudiantes 

tienen un perfil completamente diferente al de los ingresantes a las universidades más 

antiguas del país. Entre los datos que los distinguen, es relevante que en las 

universidades históricas los estudiantes postergan el proyecto de paternidad/maternidad 

en pos de terminar los estudios (Colombo y González, 2010), hecho que se condice con 

la realidad de que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registra la menor tasa de 

fecundidad adolescente (Pantelides y Binstock, 2005: 28).  

Debido a que las estructuras y reglamentos de las nuevas universidades fueron 

creadas a la luz y semejanza de las tradicionales, pero reciben una población diferente, 

emergen situaciones que deben ser atendidas si el proyecto pretende que la inclusión no 

sea una ilusión. Por ello, se torna imperativo plantear transformaciones en su estructura 

y reglamentación. En esa dirección, algunos años luego de su creación, la UNPAZ dio 

lugar a proyectos de investigación con un alto impacto territorial para pensar, 

replantearse y atender a las necesidades de las y los estudiantes y de la población local. 

Entre esas investigaciones se encuentra la que enmarca este artículo, que comenzó en el 

año 2015 con el Proyecto 003, continuó con el C0021 en 2017 y sigue en marcha con el 

proyecto vigente A0030/18, aprobados por la SeCyT de la UNPAZ. Los interrogantes 

que dieron inicio a la investigación fueron: ¿qué representaciones sociales (en adelante 

RRSS) tienen las estudiantes con hijos sobre sus roles de madre y de universitaria? ¿De 

qué modo influyen esas representaciones en su desarrollo académico? ¿Cómo generar 

estrategias que favorezcan la inclusión y el desarrollo de las madres que estudian en la 

universidad? 

Para responder estos interrogantes se tomaron como marco teórico las tesis 

centrales de la teoría de las RRSS de Serge Moscovici (1979). Las RRSS son sistemas 

dinámicos cuya estructura implica tanto valores como conceptos, con un estilo 

discursivo propio, que dan lugar a “teorías sui generis” para interpretar y construir lo 

real, generando actitudes que determinan formas de comportamiento (Moscovici, 
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1979). Jodelet (1991) agrega que las RRSS son formas de conocimiento, elaboradas y 

compartidas socialmente, con un objetivo práctico que contribuye a la construcción de 

una realidad compartida por un grupo social. Las RRSS de madres y padres que 

estudian y de sus hijos, como del resto de la comunidad de aprendizaje de la UNPAZ, 

describen la realidad que se configura al compatibilizar estudios universitarios con 

tareas de crianza. Se asume, entonces, que las trayectorias educativas individuales de 

estudiantes con hijos están condicionadas por la realidad universitaria construida 

socialmente.  

El nuevo perfil del alumnado posibilitado por políticas de inclusión universitaria 

demuestra cómo los estudiantes con hijos son protagonistas de cambios que llegan a  

influir en la realidad de su seno intrafamiliar, alterando la asignación de tareas propias 

de roles tradicionales o valores transmitidos de generación en generación y modelos 

identificatorios que se proveen a los niños que aún no asisten a la universidad: 

 

es imposible que la psicología del desarrollo no contemple la dependencia de las ideas 

infantiles de las creencias compartidas por su comunidad, así como para la psicología 

social olvidarse que las ideas sociales están asociadas a trayectorias y construcciones 

singulares. (Di Iorio, 2016: 77). 

 

Los roles de madre, padre y estudiante universitaria/o son constructos 

culturales, dinámicamente cambiantes, que varían de acuerdo al tiempo y al lugar. Las 

RRSS tradicionales sobre el “deber ser” de una madre ya no coinciden obligadamente 

con el formato de familia occidental, moderna y de clase media (Castells, 1998). En la 

UNPAZ se encuentran diversas formas de “ser madre” y, entre ellas, existe la de 

complementar ese rol con el de estudiante, lo que no coincide con el estereotipo de la 

buena madre como un ser abnegado que posterga sus proyectos personales por el 

“bien” del niño. 

Según González Rey (2003), el rol de las RRSS es mediar en la compleja 

relación entre las entidades individuales y sociales, siendo la universidad una entidad 

social compuesta por múltiples actores individuales. Las RRSS son relatos 

compartidos, constituyen el bagaje común de sentidos sobre el que se desarrolla la vida 

cotidiana, aspecto superador al mero “estar juntos” en el mismo espacio físico durante 

un determinado período de tiempo (Di Iorio, 2008). Así, cursar habitando el mismo 

espacio físico con docentes e investigadores, durante varios días a la semana, implica 

la construcción de significados compartidos con profesores o compañeros de estudios, 
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significados que superan los muros edilicios e ingresan en la vida cotidiana y familiar 

de los estudiantes. Pertenecer a un grupo social, para Berger y Luckman (1966), da 

lugar a la identidad, en tanto  

 

al ser parte de un grupo la persona adquiere el carácter peculiar de ese grupo y 

desarrolla aquellos aspectos específicos que el grupo hace posibles. Y luego, esa 

facticidad objetiva se internaliza, se hace subjetiva, en tanto que también es producto 

de una asignación individual que tiene lugar en los procesos de interacción. La 

conciencia que la persona adquiere sobre sí misma, y que a su vez repercute en su 

propia determinación, surge condicionada por la realidad social objetiva, que le abre y 

cierra determinadas posibilidades. (Di Iorio, 2016: 82) 

 

 Las posibilidades que abre el acceso a la universidad implican una realidad 

social objetiva y repercuten en la construcción identitaria de los nuevos ingresantes, 

modificando mucho más que su proyecto de vida a nivel individual.  

Por otro lado, las RRSS dan lugar a un tipo de conocimiento que no deriva de la 

racionalidad individual, sino que, aparte de ser una construcción social, son de origen 

más emocional y simbólico que intelectual y dependen de las vivencias en un contexto 

dado. Es por ello que permiten conocer la realidad de un grupo poblacional desde la 

colectividad y la individualidad (Moreno Acero et al., 2016). La construcción 

identitaria de madres y padres que estudian en la UNPAZ se ve modificada a partir de 

su ingreso a la universidad, puesto que ésta abre posibilidades y procesos de 

socialización para ellos y, también, para sus hijos. Esto se explica al pensar que en los 

procesos de socialización las personas construyen su identidad en función del grupo 

social en el que dicho proceso de socialización ocurre. Por lo tanto, se asume que 

identidad personal es identidad social, lo que implica posicionarse por fuera del 

binomio que sitúa a la subjetividad como interior y al mundo como exterior, (González 

Rey, 2008). En tal sentido, Bruner sostiene que “con el tiempo, compartir historias 

comunes crea una comunidad de interpretación […] una narración modela no sólo un 

mundo, sino también las mentes que intentan darle sus significados” (Bruner, 2003: 

45).  

La UNESCO (2009) define la “inclusión educativa” como el proceso de 

identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todo estudiante, 

reduciendo la exclusión del sistema educativo. Por lo tanto, desarrollar estrategias que 

favorezcan la permanencia de estudiantes con hijos, como parte de la comunidad de 

aprendizaje de la UNPAZ, modifica tanto una identidad individual como colectiva. 
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Para Torres (2011), se piensa la universidad como una comunidad de aprendizaje que 

construye y se involucra en un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí 

misma y a sus actores (alumnos, docentes, hijos, etc.) en el marco de un esfuerzo 

endógeno, cooperativo y solidario que no sólo analice sus carencias, sino también sus 

fortalezas para superar tales debilidades. Siguiendo esta línea teórica 

 

la única posibilidad de asegurar educación para todos y aprendizaje permanente y de 

calidad, es haciendo de la educación una necesidad y una tarea de todos, desarrollando 

y sincronizando los recursos y los esfuerzos de la comunidad local [...] a fin de 

asegurar condiciones de viabilidad, calidad y equidad. (Torres, 2011: 1) 

 

Esta concepción implica reflexionar sobre cómo la UNPAZ puede construir 

activamente e involucrar a todos sus actores, en un proyecto que permita combatir la 

deserción universitaria de aquellos estudiantes que encuentran dificultoso 

compatibilizar los estudios con la maternidad/paternidad. 

Para indagar las RRSS sobre la maternidad/paternidad y el “rol de alumna/o 

universitario” como variables involucradas en el proceso de inclusión educativa, es 

necesario considerar los aspectos conceptuales que se han definido para esas dos figuras 

sociales a lo largo del tiempo. Para ello, debe tenerse en cuenta que en ambos casos se 

trata de constructos culturales que varían no sólo de acuerdo al tiempo y lugar en que se 

analizan, sino también de acuerdo a la clase social de pertenencia. Se asume, entonces, 

que no existe una sola forma de ser madre, padre ni universitaria/o.  

 

 Metodología 

   

 La investigación de carácter descriptivo emplea una metodología cualitativa y se 

lleva a cabo con una muestra intencionada, a través de la selección de alumnas-madres y 

alumnos-padres, todos ellos estudiantes en condición de regulares del primer o segundo 

año de la carrera de Trabajo Social, que sean primera generación de universitarios en su 

familia; hijos e hijas de los estudiantes que cursan Psicología General y Evolutiva del 

primer año de la carrera y, también, incluye docentes y autoridades académicas de la 

UNPAZ. Las representaciones infantiles se han relevado mediante grupos focales 

llevados a cabo en la Jornada “Niños a la Universidad: Acortando Brechas”, realizada 

en el marco de la Semana de la Ciencia, en los años 2017 y 2018. Para el resto de la 
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muestra, los métodos de recolección de datos empleados fueron la entrevista semi-

dirigida y la técnica de asociación de palabras (en adelante TALP). 

 

 Resultados 

 

El acceso a los estudios universitarios de nuevos sectores sociales conduce a la 

necesaria complementariedad de los roles de madre/padre y estudiante. Esto obliga a 

toda universidad que pretenda ser inclusiva a tener en cuenta dicha complementariedad 

como una situación vital frecuente de su estudiantado, que modifica la estructura 

universitaria tradicional. Ese ha sido el motor inicial de la investigación, que brinda el 

marco y los datos para este artículo. La misma ha ido creciendo en los puntos de 

indagación y ampliando el rastreo de representaciones a los distintos actores. Mientras 

que en el primer proyecto se indagaron solamente las representaciones de las alumnas 

madres acerca de la maternidad y el rol de estudiante universitaria, en el segundo y 

tercer trayecto de la investigación se incorporaron las voces de alumnos-padres, de hijos 

de las y los estudiantes y de docentes, para tener una visión más acabada de las 

representaciones circulantes en el contexto de la UNPAZ y, de esta manera, conocer su 

impacto en la trayectoria académica de las madres y los padres que estudian.            

El interés por desentrañar la nueva demografía universitaria, conociéndola y 

haciéndola parte del proyecto de las nuevas universidades, derivó en pensar la 

importancia que tienen las RRSS acerca de la maternidad, la paternidad y los estudios 

de grado para todos los actores implicados en la comunidad educativa de la UNPAZ. El 

objetivo es estudiar el modo en que esa simultaneidad de roles influye en la vida 

universitaria de los estudiantes, así como su rol académico influye en su vida fuera del 

ámbito educativo, modificando los sistemas de creencias familiares al llevar la 

universidad a la vida cotidiana del hogar, transformando roles y costumbres. Es a través 

de los procesos de “objetivación” y “anclaje” que las RRSS impactan en el contexto 

social. La objetivación le da forma a la imagen y la estructura, esto es, permite la 

construcción de significados que dan sentido a la existencia. Por su parte, el anclaje 

hace alusión al “arraigamiento” social de la representación y al papel que ésta juega al 

dinamizar la vida social (Jodelet, 1986). La modificación de los roles tradicionales al 

interior de la vida familiar de las madres y padres que estudian sería el anclaje de las 

nuevas representaciones de maternidad y paternidad, que se construyen a partir del 

ingreso de este nuevo perfil de estudiantes a la vida académica.   
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Como se anticipó líneas antes, un grupo de representaciones indagadas fueron 

las ideas y creencias infantiles de los hijos e hijas de estudiantes de primer y segundo 

año de la carrera de Trabajo Social, con el fin de describir las representaciones que las 

nuevas generaciones construyen a partir del ingreso de sus madres o padres a la 

universidad. El relevamiento de las representaciones infantiles se realizó mediante una 

actividad que uniera los dos mundos que las madres estudiantes vivían como 

radicalmente separados: el académico y el familiar (D’Avirro et al., 2016). La estrategia 

fue acercar a los niños a la universidad, compartir el espacio con sus madres y padres y, 

en esa misma jornada de investigación-acción, rastrear las representaciones infantiles 

mediante grupos focales. 

Los niños dieron respuestas que rompen con estereotipos propios de la mujer 

abocada pura y exclusivamente a las tareas de crianza, derivadas de los modelos 

familiares anteriores, al ser en todos los casos sus madres las primeras universitarias en 

la familia. Así, frente a la pregunta “¿qué cosas hace una mamá?”, respondieron que una 

mamá da amor, cuida, prepara la comida, la ropa, etc., pero también dijeron que una 

mamá estudia, lee y escribe mucho en su cuaderno, comparte la hora de hacer la tarea 

desplegando ella también sus libros y fotocopias en la mesa, entre otras tareas 

novedosas que no suelen estar asociadas a la representación tradicional de la “madre”. 

Las representaciones hasta ahora encontradas y analizadas en madres e hijos no sólo dan 

cuenta de las dificultades del alumnado femenino para poder compatibilizar ambos 

roles, el de madre y universitaria, sino también del impacto positivo de la inclusión 

académica en ambas generaciones (D’Avirro, 2017). El desarrollo personal de las 

madres que deciden comenzar o retomar sus estudios universitarios influye 

positivamente en su futuro profesional y laboral, pero también en su autoconcepto y 

valoración, su ejercicio de la maternidad y el futuro de sus hijos, a través del nuevo 

modelo que les ofrecen, diferente al que recibieron ellas, siendo en su totalidad primera 

generación de estudiantes universitarias. Más aún, influye modificando las RRSS 

intrafamiliares, lo que se evidencia cuando sus parejas alientan y sostienen el esfuerzo, 

alternando las tareas de cuidado de los hijos para que ellas puedan cursar o estudiar. 

Este cambio impactaría generando un cambio generacional al romper estereotipos 

dentro del hogar, ya que promueve la flexibilización de los roles de género, 

modificando las RRSS de los varones ya sean padres o hijos. 

En los casos en que las madres logran sostener la regularidad en la cursada, la 

maternidad es un refuerzo positivo para las estudiantes, pues los hijos son para ellas una 
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fuerte motivación a estudiar. La universidad las “convierte” en un ejemplo a seguir que 

ellas quieren dar (D’Avirro et al., 2016). En tal sentido, Gladys (45 años), ante la 

pregunta por el impacto de estar estudiando en su rol de madre, responde: “Un impacto 

pero positivo, de hecho lo veo todo los días, mi hija apenas llega de jardín me pregunta: 

‘¿hoy tenés facu? […], cuando yo sea grande también voy a ir a la facu’; entonces, es 

como que ella mira mi ejemplo y lo incorpora”. Asimismo, se sienten fortalecidas en su 

rol de madres: estudiar impacta en la forma de entender a sus hijos y modifica los 

vínculos familiares, por el efecto menos pensado de compartir roles. Madres e hijos, 

ambos estudiantes, unidos en el proceso de aprendizaje. Es así que la continuidad de la 

trayectoria educativa de las madres que ingresan a la UNPAZ beneficia también a las 

nuevas generaciones del territorio local (D’Avirro, 2017). Sin embargo, otra lectura de 

estos datos es posible: ¿será que estudiar por y para los hijos (para darles un ejemplo y 

mostrarles que otro futuro es posible) autoriza a esas a madres a tener un proyecto 

propio? ¿Será que al sentir y pensar que no lo hacen sólo por ellas reconcilia ese 

proyecto propio con el de la maternidad? ¿Será que así no quitan prioridad a sus hijas/os 

por un deseo personal sino por el bien de ellos? En las palabras de las estudiantes se 

advierte repetidamente la justificación del proyecto académico por y para los hijos. 

Johana (36 años) comenta: “Sí, hay una relación [...], yo siendo mamá quiero ser 

universitaria, para que el día de mañana mis hijos puedan tener el mismo ejemplo, 

entonces [...] hoy decidí estudiar”. Así, el proyecto académico se amalgama a la 

maternidad y, en última instancia, esto permite cumplir mandatos propios del patrón de 

madre que “todo lo hace por los hijos”, aún subyacente incluso en la decisión de las que 

se animan a ir a la universidad contra las palabras de sus madres, esposos o del entorno 

más cercano.  

Al indagar la relación entre la motivación para estudiar y la maternidad, Ana 

Laura (21 años) sostiene: “Sí, siempre un futuro para mi hijo, [...] para que se 

identifique en mí y que el día de mañana decida estudiar [...]; yo siento que soy la 

referente, que estudie, que sea alguien en la vida”. Si bien la decisión de estudiar 

termina siendo liberadora para estas mujeres al impactar en su autoestima y abrir 

posibilidades, no es tomada de forma individual, por y para sí mismas, sino que en su 

mayoría queda ligada a la maternidad, como si fuera un aspecto más de ese rol.  

Otro de los objetivos logrados fue rastrear las representaciones del cuerpo 

docente correspondiente a las materias del primer año de la carrera de Trabajo Social.  

Para relevar esos datos, se diseñó una nueva herramienta destinada específicamente a 
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indagar a los docentes, en la que se repiten algunos puntos importantes de la entrevista 

diseñada para conocer las representaciones del alumnado y conocer, así, las similitudes 

y diferencias en sus representaciones. En el caso de los docentes se agregaron, además, 

preguntas dirigidas a indagar su grado de conocimiento o desconocimiento de la 

situación vital de los y las estudiantes en relación a su posible maternidad/paternidad, 

así como sus creencias respecto a la importancia de conocer esa realidad y la posibilidad 

de actuar frente a ella.  

Se trata de docentes de primer año de la Licenciatura en Trabajo Social, que 

reciben a los estudiantes en su ingreso a la vida universitaria y tienen la doble tarea de 

enseñar contenidos y roles, propios del oficio de alumno universitario, a estudiantes 

noveles que, en muchos casos, representan una población en riesgo de deserción, entre 

otras causas, por la dificultad de sostener los estudios y la crianza de los hijos. Se pidió 

a cada docente la colaboración vía correo electrónico, mediante el envío de una 

entrevista autoadministrable de carácter mixto, esto es, con preguntas abiertas y 

cerradas y el mismo TALP que responden los/as alumnos/as. Hasta el momento ha 

respondido un 56.25% de los docentes. De las respuestas obtenidas, un 44.4% 

corresponde a Jefes de Trabajos Prácticos, un 22.2% a Profesores Titulares, un 22.2% a 

Profesores Adjuntos y el 11.1% restante a Ayudantes de Trabajos Prácticos. Este no es 

un dato menor, porque da cuenta, por un lado, de que la responsabilidad de la 

formación de los alumnos ingresantes a la carrera está en gran medida en manos de 

quienes están a cargo de las cátedras y, por el otro, detalla también la jerarquización de 

las designaciones del cuerpo docente de la carrera de Trabajo Social de la UNPAZ. 

Los testimonios de los docentes son fundamentales para comprender el 

entretejido de las nuevas realidades universitarias y las modificaciones que se suscitan 

en un escenario de inclusión y lucha por derechos e igualdades. Del total de los 

docentes que han colaborado hasta el momento, el 61.1% es padre/madre, dato también 

relevante a la hora de establecerse procesos de identificación de roles que permiten 

comprender de modo más directo lo que implica la crianza de los hijos. La docente L. 

relata:  

 

Es frecuente encontrarse con situaciones donde alumnas o alumnos han venido a clases 

con sus hijos, he dado clases con mi hija tomando la teta incluso cuando nació, así que 

me pareció lindo que trajeran a sus chiquitos [...]. En general han sido chiquitos grandes 

[...] de diez, once años [...]; les traen libritos cuadernos y se ponen a escribir [...]. Yo he 
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ido con mi hija a actividades académicas, a congresos a coordinar grupos de trabajo [...], 

hemos podido llevarlo.  

 

Parece, entonces, que el rol de madre atraviesa a las mujeres con hijos en 

general, ya sean alumnas o docentes, dando lugar a una sororidad que trasciende los 

distintos roles dentro de la universidad y las une como mujeres que luchan para que sus 

derechos de ser alumnas y profesionales puedan compatibilizar con la maternidad. 

Mónica Pérez (2014) sostiene que: “La palabra sororidad se deriva de la hermandad 

entre mujeres, el percibirse como iguales que pueden aliarse, compartir y, sobre todo, 

cambiar su realidad debido a que todas, de diversas maneras, hemos experimentado la 

opresión”. 

Dentro de las respuestas de los docentes, resulta revelador el testimonio de una 

profesora titular que relata:  

 

Una alumna me comentó que en tu materia1 habías organizado una reunión con todas las 

alumnas que tenían hijos y que los niñitos habían ido, habían compartido una reunión en 

la que vos habías explicado lo que significaba estudiar [...], y a partir de ahí habían 

empezado a tener más disponibilidad en su casa para que las dejen estudiar, que cuando 

las ven leyendo saben que están trabajando, que les prestaban más la computadora que 

hay en la casa o que las dejaban estar con el celular, y que cuando las veían con las 

fotocopias sabían que estaban haciendo algo importante. 

   

 Este dato da cuenta del impacto impensado de las jornadas de puertas abiertas 

“Niños a la Universidad”, organizada por la cátedra, en el marco de la investigación 

para la Semana de la Ciencia del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. 

Según los docentes, las estudiantes cuentan que algo se moviliza fuera de la universidad 

cuando actores sociales tradicionalmente externos a ella tienen el ingreso permitido. Se 

abre el diálogo traspasando muros, logrando el intercambio, conociendo lo que los 

padres hacen cuando no están y entendiendo un poco más. Para incluir a las y los 

estudiantes con hijos, tal vez haga falta que desde sus hogares se les permita incluirse. 

Tal vez la institución pueda hacer más para que obtengan esos “permisos”. 

En relación a las representaciones acerca de la universidad y la maternidad, las 

diferencias son notorias respecto a la primera categoría, pero no tanto para la segunda. 

Si bien los docentes mencionan las posibilidades laborales y de progreso social que 

brinda el acceso a la universidad, manifiestan otros aspectos derivados de la pertenencia 

 
1 En referencia a la materia Psicología General y Evolutiva, donde se llevan a cabo las jornadas de puertas 
abiertas con niños que coordina la entrevistadora. 
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al mundo académico que los estudiantes casi no han mencionado: sumar conocimiento, 

repensar y transformar la realidad con un pensamiento crítico, construir un pensamiento 

crítico y un compromiso social, entre otros. Las representaciones acerca de la 

universidad, en el caso de los docentes, parecieran estar más ligadas al valor de la 

institución en la sociedad en su conjunto, mientras que, según los datos analizados en el 

proyecto anterior, los estudiantes asocian la universidad más a posibilidades de 

crecimiento individual que a lo que ellos pudieran aportar por tener una carrera 

académica. En síntesis, el alumnado valora más en un sentido unidireccional lo que la 

universidad les brinda y les va a permitir hacer a ellos, que lo que ellos podrán hacer 

por cambiar el “afuera” a partir de su paso por la universidad. 

En relación con la maternidad, en cambio, los aspectos destacados por los 

docentes se acercaron mucho más a los señalados por las estudiantes, lo que podría 

indicar que los roles tradicionales de género y los valores a ellos asociados trascienden 

la clase social de pertenencia y el nivel educativo. Al mismo tiempo, posibilitan que los 

docentes comprendan las dificultades que mencionan las madres y los padres cuando 

manifiestan tener problemas para continuar los estudios a causa de la crianza de los 

hijos. El 100% de los docentes respondieron que han tenido alumnas/os madres/padres 

y consideran importante estar al tanto de esa situación vital de sus estudiantes. El 88.9% 

ha tenido alumnas que han asistido a clase con sus hijos alguna vez y el 66.7% ha 

conocido casos de alumnas que han tenido dificultades para continuar su cursada por 

causas relacionadas con la maternidad. De esos casos, sólo uno fue de un alumno padre, 

lo cual no es un indicador directo de las menores dificultades que puedan tener los 

varones para criar y estudiar, sino de la matrícula eminentemente femenina de la carrera 

de Trabajo Social. 

Frente a las situaciones de riesgo de deserción, el 91.7% de los docentes 

manifestó haber hecho algo al respecto. Las acciones que llevaron a cabo incluyen: 

aconsejar, incentivar, animar, asesorar, contener, charlar, permitir la asistencia a clase 

con los hijos y dar más tiempo para la entrega de trabajos. De todas las acciones, sólo 

las dos últimas implican cambios concretos en el régimen de cursada, que contemplan 

realidades diferentes de la situación vital del estudiantado de universidades 

tradicionales, es decir, si bien todos manifestaron empatía y llevaron a cabo diferentes 

acciones tendientes a brindar ayuda para evitar la deserción, son muy pocas las acciones 

concretas que realmente modifican la realidad universitaria para un perfil de alumno 

totalmente distinto al tradicional. En este punto, lejos de responsabilizar a los docentes, 
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se asume que, como en muchos procesos de crecimiento institucional, la falta de datos 

inicial acerca de ciertos aspectos de la realidad en las aulas deriva en un vacío 

normativo para operar de forma conjunta frente a dicha realidad. De ahí la relevancia de 

esta investigación: relevar esa realidad, analizarla y elaborar estrategias para afrontar 

estas situaciones de forma conjunta y otorgar al cuerpo docente un marco de referencia 

con distintas opciones para actuar, de forma colectiva y no como responsabilidad 

individual. En este sentido, podemos mencionar que el 94.4% de los docentes manifestó 

la necesidad de que la institución contemple de algún modo los casos de estudiantes con 

hijos.  

Respecto de la técnica de asociación de palabras, es interesante señalar que los 

docentes han asociado casi con igual distribución la inclusión a los siguientes términos: 

“esperanza”, “para todos”, “¿adónde?”, “sociabilidad”, “exclusión”, “justicia” y 

“posibilidades”. El único término que prevalece frente a los demás es “adentro”. 

Resulta llamativo que no aparecieran términos como “igualdad”, “oportunidad”, 

“utopía”, “diversidad”, “derecho” e “integración”, entre otros asociados al mismo 

término por parte de las alumnas madres, lo que muestra una diferencia notoria respecto 

a la significación del término para unos y otras, así como la vaguedad o ambigüedad 

con que se habla de “inclusión”. No existe un sentido compartido por los distintos 

actores sociales ni siquiera en un ámbito académico donde la “inclusión” es un leit 

motiv institucional. 

Al mismo tiempo que la apertura de la universidad permitió el ingreso a madres 

que estudian, igualmente ocurre con varones padres de familia, lo que motivó la 

ampliación de la muestra a padres que estudian. Por ello, actualmente el proyecto 

aborda las representaciones acerca de las mismas categorías estudiadas desde alumnas, 

niños y docentes, esta vez con padres que deciden ingresar a la universidad o, incluso, 

con estudiantes varones que no tienen hijos, para conocer la mirada sobre la 

compatibilidad de roles desde una perspectiva de género.   

Dada la escasa matrícula masculina en la carrera de Trabajo Social, contando 

sólo con 7 entrevistas de alumnos padres, no es posible brindar porcentajes, lo que no 

impide comentar aquí algunos datos relevantes. En los relatos de los alumnos padres de 

familia se encontró que el impacto de ser estudiante universitario es tan relevante como 

en las alumnas madres, observando cómo el hecho de poder estudiar en la universidad 

los empodera, los hace sentirse capaces de realizarse, les permite avanzar en la escala 

socio-cultural y, además, ser un ejemplo a seguir por sus hijos. Al respecto, Iván (26 
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años) dice que ser universitario lo ha hecho sentir “orgulloso, por ser uno de los 

primeros en mi familia de tener este estudio, las ganas de querer realizarme, terminarlo, 

y también algo que le voy a dejar a mi hija, para que ella vea que se puede […]; es una 

motivación, porque es para que ella vea que se puede”. Al igual que en las alumnas 

madres, para los varones ser universitario también influye positivamente en su rol de 

padre, dado que estudiar estaría impactando positivamente no sólo en su proyecto 

personal sino para el modelo que ofrecen a sus hijos. En este sentido, Iván expresa: 

 

A mí la universidad me abrió mucho más la cabeza, al ser papá de una nena y con lo que 

se vive hoy en día y con lo que te enseñan en la universidad. Yo entiendo que la mujer 

es muy vulnerable, la mujer en la sociedad y obviamente tengo miedo por ella, entonces 

quiero que vea que se puede.  

 

 Siguiendo esta línea de indagación, Marcelo (31 años) también manifiesta una 

influencia de esta índole, ya que sostiene “que es un ejemplo que les das a tus hijos”. A 

la hora de responder por la compatibilización de los roles de padre y alumno 

universitario, los entrevistados respondieron de diversas maneras. Por ejemplo, Iván 

dijo:  

 

Con relación a mi vida diaria, es complicado un poco porque vengo con sueño, yo 

estudio lunes, martes, miércoles, el jueves la busco al jardín y me quedo con ella; yo 

trabajo de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, entonces tengo horarios cruzados 

para estudiar y a veces es algo que ahora entiendo más a las compañeras, ella se queda a 

dormir y ahí se me complica hacerme un espacio, cuando ella duerme yo me pongo a 

estudiar, a repasar algo, los apuntes, porque es alguien que necesita 100% de atención, 

con 5 años, olvidate que va a estar quieta, así que es algo sumamente complejo en varios 

aspectos. 

 

 Marcelo también considera que son roles compatibles, pero marca una diferencia 

con las mujeres: “Pienso que en el padre va a ser más fácil, porque, como decía antes, 

los niños tienden más a apegarse a la madre, entonces quizás el padre va a estar más 

exento de ese cuidado de los niños y va a poder dedicarse a leer y a estudiar”. Así, se 

corrobora la existencia de miradas tradicionales sobre los roles de crianza asignados a 

hombres y mujeres, que afectarían la compatibilización de los roles de crianza y estudio 

de diversa manera en uno y otro género. Los estudiantes entrevistados hasta el 

momento señalan que existe una mayor dificultad en el caso de la mujer. Iván 

respondió: 
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Y se me hace que tiene más complicaciones todavía, entiendo a mis compañeras 

mamás, sé que es como lo que decía antes, ellas están 24 horas, ellas llegan ahora a la 

casa después de estudiar o estuvieron trabajando, a veces están en los tres ámbitos, 

madre, trabajo y estudios y yo sé que les cuesta mucho encontrar un espacio para 

estudiar y ahí es cuando para mí entra como importante el rol del padre en ellas como 

estudiantes, agarrar y que el papá se la lleve un ratito a la plaza o que se ponga a jugar 

para que ella pueda hacer sus cosas, tener un rato libre. 

 

 Marcelo, en esta línea, enuncia: “Sí, creo que se puede, lo veo en mis 

compañeras, lo difícil va a ser el tiempo para dedicarle al estudio, pero sí”. Para 

Gustavo también son compatibles los roles, pero “es mucho más sacrificado, porque 

tiene el doble de trabajo y soy consciente de eso, es absorbente ya llevar la casa 

adelante, con los hijos y encima estudiar, a los hombres se nos hace más llevadero, a mí 

más todavía porque vivo solo”. En esta línea, es interesante señalar que los docentes, al 

ser indagados sobre situaciones donde hayan podido ser testigos de  la relación entre ser 

padre y alumno universitario, comentan: “Nunca vi un alumno varón venir con sus 

hijos”. Ante la pregunta sobre si alguno de ellos ha tenido que faltar por la enfermedad 

de un hijo, respondió una docente: “Nunca en veinte años que llevo dando clases he 

tenido un alumno que falte por eso [...], no es que no hubiera ocurrido sino que los 

varones por ahí no lo dicen porque les da vergüenza [...]; y mujeres que se les han 

enfermado los hijos, miles”. Este testimonio podría ser el reflejo de cómo los roles 

tradicionales siguen anclados aún hoy. 

 

Conclusiones 

 

La investigación ha avanzado en los años a través de distintos proyectos que 

permitieron ampliar la información recabada, por eso los resultados se exponen 

siguiendo una línea temporal, para luego realizar una conclusión en común. Las 

entrevistadas confirmaron la tensión existente entre el rol de madre y alumna 

universitaria y agradecieron que hubiera un ámbito donde su voz tomara protagonismo y 

visibilidad en el ambiente académico, por lo que la investigación se convirtió en un 

espacio de injerencia imprevisto, que implicó el viraje a la investigación-acción. Los 

datos que arrojaron las entrevistas de las primeras etapas, condujeron a cuatro 

dimensiones de análisis: 
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1. La relación entre la motivación a estudiar y la maternidad/paternidad. 

2. El cambio en el modo de pensar y reflexionar como madres y padres a partir 

de los estudios universitarios. 

3. La posibilidad de compatibilizar o no los roles de crianza con los estudios 

universitarios. 

4. Los cambios vinculares y flexibilización de roles, que acarrea la inserción en 

la vida universitaria de estas madres y padres que estudian. 

 

Tales dimensiones permiten organizar la información recolectada, para dar paso 

a la interpretación de los datos en función del marco teórico antes descripto. El impacto 

que tiene para los alumnos ingresar a la universidad en su vida abarca distintas 

dimensiones, una de ellas es la relación entre estudiar y ser madre/padre, 

compatibilizando ambos roles. Sabrina (34 años) sostiene: 

 

Se compatibilizan bien porque uno lleva la universidad al hijo y el hijo a la universidad, 

[…] él tiene 14 años y ya está haciendo cuestionamientos a bajadas de línea de la 

sociedad, las relaciones sociales que están pautadas como las propagandas 

[publicidades], entonces […] yo lo estoy llevando a la universidad con sus 14 años […]; 

o cosas que dice, explicarle por qué están mal y que no tiene que seguir repitiendo lo 

que los demás dicen.  

 

Los datos recolectados muestran el cambio en el modo de pensar y reflexionar 

de las madres y los padres a partir de los estudios universitarios, como es el caso de 

Carolina (28 años): “Sí, me cambia mucho, por ejemplo, el conocimiento que he 

obtenido a través de las materias [asignaturas]; cambiaron mi forma de actuar ante mis 

hijas”. Lo aprendido en la universidad empodera a los estudiantes ampliando sus 

conocimientos y seguridad sobre los procesos de crianza. Ellos relatan cómo se vieron 

modificados los vínculos con sus hijos. Otro impacto relevante es el efecto menos 

pensado de compartir roles, madres e hijos, ambos estudiantes, unidos en el proceso de 

aprendizaje, como explica Laura (40 años): 

 

Sí, me motiva a que yo puedo ayudar a mi hijo de doce años en cosas que no sabía […], 

cuando llego a mi casa […] le digo que es re lindo [estudiar] y que cuando él sea grande 

también va a aprender un montón de cosas. Yo me pongo a estudiar y él se pone 

conmigo, me ayuda, me toma como una lección. 

 

El cambio que manifiestan a partir de su experiencia universitaria impacta en la 

forma de entender a sus hijos y explicarles las pautas de crianza propias o escolares, así 
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como los contenidos de los medios de comunicación. Los datos dan cuenta de una 

valoración sumamente positiva acerca de la inserción universitaria de los sujetos de la 

muestra, dados los efectos de la misma no sólo en su futuro, sino en el de sus hijos a 

través del proyecto identificatorio. En ese sentido, Antonia (37 años) manifiesta:  

 

Ser estudiante universitaria es una buena elección a futuro, aparte es un buen ejemplo 

para los hijos. Cuando me siento a leer en casa, mis hijos van y vienen y agarran una 

hoja y me dicen: “¡A ver qué lees!” Todo el tiempo me preguntan cosas de acá, es más, 

también han venido a cursar varias veces porque querían ver cómo es una universidad. 

 

Surge aquí una idea nueva: la de integrar los hijos a la universidad. Lorena (34 

años) lo plantea como necesidad: “Es como que hay un quiebre entre la maternidad y la 

universidad […]; a veces siento que ingresando a este mundo tengo que dejar el otro 

[…]; no hay lugar en este mundo para ellos y a mí me encantaría que las dos cosas se 

puedan unir”. 

         Ante la necesidad que manifestaron las alumnas madres de enlazar el mundo 

familiar y académico durante el primer proyecto, la investigación contempló en su 

segunda etapa la posibilidad de acercar los hijos a la universidad, también para rastrear 

las creencias de los niños y abrir el debate compartido entre ambas generaciones acerca 

de lo que es la universidad y su función, invitando a la reflexión colectiva. 

En el ámbito educativo, la investigación-acción une el enfoque experimental de 

las ciencias sociales con programas de acción social que permiten dar respuestas a 

problemas sociales (Lewis, 1944). Pensar la indagación desde la investigación-acción 

permite un cambio contundente en la investigación tradicional, dados los cambios que 

se generan durante el propio proceso de investigación. Para realizar este tipo de 

indagación se planificaron actividades donde los alumnos pudieran venir con los hijos a 

la universidad. Durante los años 2017 y 2018 se realizó, en la Semana Nacional de la 

Ciencia, una jornada de puertas abiertas en sentido invertido, como ya mencionamos, 

donde los hijos de los estudiantes de la materia Psicología General y Evolutiva fueron 

invitados a cursar una clase con sus madres y padres. La realización de las jornadas 

impactó en los alumnos a tal punto que, en las entrevistas realizadas con posterioridad, 

se evidenció un posible cambio en las representaciones de las alumnas acerca del lugar 

que la universidad les da a ellas como madres. La entrevista a Alejandra (44 años) lo 

evidencia cuando ella comenta:  
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Encontré un grupo muy bueno, muy contenedor y eso fue un gran apoyo […]; me gusta 

ser estudiante universitaria, es difícil balancearlo con la familia […]; es difícil 

compensarlo, pero hay que buscar la forma […]; la universidad la definiría como 

inclusión […]; no entendía la palabra pero cuando empecé a venir acá lo entendí, 

incluir/inclusión […], la encontré en poder traer a la nena y sentir que no molestaba 

[…]; con los profesores nunca tuve un problema, traje a la nena y recibí apoyo. 

 

Generar el acercamiento de los niños a la universidad influye en la modalidad de 

repensar la institución misma. Los alumnos pueden describirla como inclusiva o 

tolerante y recalcan que la brecha que separaría la idea de alumno y madre/padre 

comienza a romperse, para dejar de ser categorías excluyentes entre sí. Acercar a los 

hijos de los estudiantes para compartir una clase permitió que pudieran construir una 

idea sobre el espacio áulico donde sus madres y padres pasaban muchas horas de la 

semana y, a su vez, conocer y compartir qué hacen ellos cuando dejan de estar en casa 

para ir a la universidad. Por último, la actividad permitió unir el mundo de los niños y el 

de los padres, unir la universidad y la comunidad local, el conocimiento científico y el 

de sentido común. Finalmente, permitió unir, integrar e incluir. 
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