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Resumen Ampliado 
El estudio que se presenta parte de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 

generar estrategias que favorezcan la inclusión y el desarrollo de las alumnas madres 

en la universidad? ¿Qué representaciones sociales (RRSS) tienen las propias alumnas 

sobre sus roles de madres y estudiantes? ¿De qué modo influyen esas 

representaciones en su desarrollo académico?  

Las RRSS, son sistemas dinámicos cuya estructura implica tanto valores como 

actitudes, con un estilo discursivo propio, que dan lugar a “teorías sui generis” para 

interpretar y construir lo real, generan actitudes que determinan formas de 

comportamiento (Moscovici, 1979). Para Jodelet (1991), las RRSS refieren a una 

forma de conocimiento, elaborada y compartida socialmente, que tiene un objetivo 

práctico y contribuye a la construcción de una realidad compartida por un grupo social. 

Se indagan entonces las representaciones sociales sobre la maternidad y el rol 

de alumno universitario, en alumnas – madres de la Universidad Nacional de José C. 

Paz, provincia de Buenos Aires, Argentina. El objetivo del estudio es describir esas 

categorías conceptuales en una población de alumnado femenino de primera 

generación de estudiantes universitarias, que son madres.  

La investigación, es de carácter descriptivo, emplea metodología cualitativa y 

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

madres, en condición de regulares de 1º o 2º año de la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de José C. Paz.  

Los métodos empleados son: la entrevista semi-dirigida y la asociación de 

palabras. Mediante la entrevista semi-dirigida, el entrevistado responde a los ítems 

sobre los que el entrevistador interroga, pero con respuestas abiertas que permiten 

conocer su modo de pensar espontáneo acerca de las temáticas indagadas, y al 

mismo tiempo son retomadas para repreguntar. Por otro lado, el método de asociación 



de palabras, permite luego establecer valores estadísticos acerca de los términos 

semánticos ligados a ciertas RRSS. 

La inclusión educativa es definida por la UNESCO como el proceso de 

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

reduciendo la exclusión del sistema educativo. En ese sentido, se espera que los 

datos acerca del grupo estudiado sean útiles para diseñar estrategias de inclusión en 

función de su perfil.  

La mayoría de las investigaciones estudian la maternidad en adolescentes de 

escuela secundaria, evidenciando una relación directa entre embarazo, maternidad y 

deserción escolar o postergación de los estudios (Gomez Sotelo, 2012).  Se han 

encontrado escasos antecedentes a nivel universitario, entre ellos, la investigación de  

Sandoval y Sepúlveda (2014), quienes llevaron adelante un trabajo acerca del Ser 

madre y estudiante universitaria en la Universidad de Santiago de Chile, evaluando las 

implicancias psicosociales en el enfrentamiento de ambos roles. A nivel nacional, se 

encuentra la investigación de Colombo y otros (2010), que aborda las 

representaciones sociales sobre la maternidad y paternidad en adolescentes tardíos 

universitarios sin hijos (Colombo y otros, 2010). En este estudio los autores sostienen 

que las representaciones sociales de maternidad y paternidad de los adolescentes 

tardíos universitarios sin hijos son distintas respecto de los modelos hegemónicos del 

sistema patriarcal.  

La escasez de estudios sobre la categoría madre - universitaria y las RRSS 

existentes en torno a ella, genera un área de vacancia temática a resolver. Por ello, la 

relevancia de esta investigación consiste en brindar aportes para la ampliación del 

conocimiento sobre la cuestión de género en alumnados de universidades públicas 

como la UNPAZ, aportando datos para repensar futuras políticas públicas que generen 

igualdad educativa para las madres universitarias. 

Se asume entonces, que la inclusión universitaria de las mujeres madres 

conlleva como desafío generar cambios en distintas instituciones sociales en 

simultáneo: por un lado, en el sistema universitario tradicional, y por otro, en el modelo 

de familia patriarcal.  

Las alumnas que participaron de la experiencia como entrevistadas 

agradecieron poder expresar sus preocupaciones y sentirse escuchadas, por lo que 

aún sin ser un objetivo inicial, generar un lugar de escucha y contención en el que su 

voz cobrara protagonismo en el ámbito académico se convirtió en un espacio de 

injerencia imprevisto para el equipo. 

 



Las representaciones hasta ahora exploradas, no sólo dan cuenta de 

necesidades del alumnado femenino para poder compatibilizar ambos roles, el de 

madre y estudiante universitaria, sino también del impacto positivo de su inclusión 

académica. El desarrollo personal de las mujeres madres que deciden comenzar o 

retomar sus estudios universitarios, no sólo influye positivamente en su futuro 

profesional y laboral, y su autoconcepto, sino también en su presente ejercicio de la 

maternidad y el futuro de sus hijos. 

Actualmente la investigación se encuentra en una nueva fase de 

internacionalización, que permite relevar datos desde la plataforma virtual de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde alumnas de otras 

nacionalidades podrán responder la entrevista. Se espera así conocer si los desafíos 

de las alumnas – madres son diferentes según el entorno cultural y social, o si 

corresponden a una cuestión de género propia del modelo patriarcal más allá del 

contexto local. 
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