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IMAGINARIOS SOCIALES SOBRE PATERNIDAD 
ADOLESCENTE: UNA APROXIMACIÓN A LAS 
PATERNIDADES ESCOLARIZADAS EN LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Fernández Romeral, Juliana
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
En el presente escrito se presenta el proyecto de investigación 
sobre imaginarios sociales sobre la paternidad en adolescen-
tes padres escolarizados entre 17 y 19 años que residen en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). A partir de ciertos 
imaginarios sociales, entendidos como un conjunto de significa-
ciones que otorgan sentidos compartidos socialmente y estruc-
turan los discursos, prácticas y afectos de lxs sujetxs (Castoria-
dis, 1997; Fernández, 2008), tales como el mito Mujer=Madre o 
madre adolescente soltera (Fernández, 1993, 2008) se sostiene 
a la paternidad adolescente como un impensable (Tajer et al., 
2020). En esta investigación se intentará dar cuenta de cómo 
los imaginarios sociales sobre la paternidad están alineados con 
los mandatos sociales de masculinidad. Es por ello que la par-
ticipación en las tareas de cuidado estarían invisibilizadas por 
los adolescentes aunque las realicen; como contrapartida están 
centrados en el rol de proveedor económico. Esto se abordará a 
partir de un enfoque exploratorio-descriptivo de corte cualitativo 
por medio de entrevistas semi-estructuradas a varones padres 
adolescentes para abordar los imaginarios sociales e informan-
tes claves especialistas en la temática.

Palabras clave
Imaginarios sociales - Paternidad - Adolescencia - Masculinidad
 
ABSTRACT
SOCIAL IMAGINARIES ON ADOLESCENT PATERNITY: AN APPROXI-
MATION OF SCHOOL PARENTHOODS IN BUENOS AIRES
This paper presents the research project on social imaginaries 
about parenthood in school-aged adolescent fathers between 
17 and 19 years old living in Buenos Aires. Based on certain 
social imaginaries, understood as a set of meanings that provide 
socially shared meanings and structure the discourses, prac-
tices and affections of subjects (Castoriadis, 1997; Fernández, 
2008), such as the myth Mujer=Madre or single teenage mother 
(Fernández, 1993, 2008), adolescent fatherhood is held as un-
thinkable (Tajer et al., 2020). This research will attempt to ac-
count for how social imaginaries about fatherhood are aligned 
with social mandates of masculinity. That is why participation 

in caregiving tasks would be invisibilized by adolescents even 
though they perform them; as a counterpart they are focused on 
the role of economic provider. This will be approached from an 
exploratory-descriptive qualitative approach by means of semi-
structured interviews with adolescent fathers to address the 
social imaginaries and key informants specialized in the subject.

Keywords
Social imaginaries - Paternity - Teenagers - Masculinity

INTRODUCCIÓN
El objetivo de la presente investigación[i] es analizar los imagi-
narios sociales sobre paternidad en adolescentes padres de 17 
a 19 años que participan del Programa de Retención Escolar de 
Alumnas Madres, Padres y Embarazadas o están referenciados 
con alguna institución educativa pública de nivel medio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Si bien el campo de los estudios de la maternidad en la adoles-
cencia presenta vastas investigaciones y estadísticas oficiales, 
no ocurre lo mismo con la paternidad en dicha etapa vital. La 
misma aparece invisibilizada en la mayoría de los estudios rele-
vados como así también en políticas públicas en relación a ello.
Ahora bien, el Programa de Retención Escolar de Alumnas Ma-
dres Padres y Embarazadas como política socio educativa de la 
CABA permite, a los fines de la presente investigación, identificar 
adolescentes con hijxs. A partir de ese acercamiento se podrá 
indagar con los adolescentes padres los imaginarios sociales en 
relación con la paternidad; la forma en que los mandatos so-
ciales de masculinidad operan en la relación con sus hijxs, las 
madres de lxs mismxs y/o parejas; las prácticas de cuidado con 
sus hijxs; y el lugar que ocupan las instituciones educativas y de 
salud en la construcción de sentidos de los adolescentes respec-
to de su rol como padre. Para dicha tarea resultará central contar 
con los aportes de los estudios de juventudes y los estudios de 
género en general y los de masculinidades en particular.
El alcance de la investigación es exploratorio-descriptivo de corte 
cualitativo y se realizarán entrevistas semi-estructuradas a varo-
nes padres adolescentes para abordar los imaginarios sociales.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La paternidad en la adolescencia resulta un tema de investiga-
ción para el cual es necesario realizar análisis relacionados con 
diversos campos de conocimiento. Para ello resulta oportuno 
una lectura crítica de la forma en que este fenómeno puede 
expresarse durante dicha etapa vital desde una perspectiva de 
género. La misma permite incorporar el modo en que las asime-
trías jerárquicas y sociales entre los géneros opera en los roles 
que los mismos “pueden y deben cumplir en el marco del pa-
triarcado moderno, lo que determina modos diferentes de vivir” 
(Tajer, 2020, p.10).
En este sentido, cabe destacar la forma diferencial en que se 
ha abordado el embarazo y la maternidad en la adolescencia, 
ubicando a las mujeres como objeto de estudio e invisibilizando 
la participación necesaria de los varones[ii] adolescentes (Fer-
nández, 2009). A partir de ciertos imaginarios sociales, entendi-
dos como un conjunto de significaciones que otorgan sentidos 
compartidos socialmente y estructuran los discursos, prácticas 
y afectos de lxs sujetxs (Castoriadis, 1997; Fernández, 2008), 
tales como el mito Mujer=Madre o madre adolescente soltera 
(Fernández, 1993, 2008) se sostiene a la paternidad adolescen-
te como un impensable (Tajer et al., 2020). Dicha característica 
es reflejada también al nivel de políticas públicas, puesto que 
en nuestro país no existen registros de la edad de la persona 
co-gestante, motivo por el cual no se tiene ningún tipo de infor-
mación acerca de la cantidad de varones padres adolescentes 
(Keller y Zamberlin, 2017). De esta forma, se fortalecen este-
reotipos y atributos para los géneros, en este caso la imagen 
de la madre adolescente sola (Tajer et al., 2020), que apuntalan 
al sistema cis-hetero-normativo-patriarcal. Cabe destacar que 
algunos países de la región se produce información al respecto: 
en Chile a partir de datos arrojados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas “de los 39.902 nacimientos en 2008 cuyas madres 
son adolescentes, hubo 12.148 casos en que el padre también 
es menor de 20 años” (Anabalón, Cares, Cortés y Zamora, 2011, 
p.55), lo que se traduce en que aproximadamente un tercio de 
estos nacimientos son entre una mujer y un varón adolescente; 
y en Uruguay, de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Juventud 
realizada en 2013, entre varones adolescentes y jóvenes de 12 
a 24 años de edad “uno de cada cinco declara haber tenido un 
hijo (...) Si observamos esos porcentuales según el sexo, uno de 
cada diez varones ha tenido un hijo y una de cada cuatro muje-
res es madre” (De Martino Bermúdez, 2016, p.95).
En Argentina, la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso 
del Tiempo realizada por el INDEC durante el año 2013, releva 
que en las zonas urbanas de nuestro país el tiempo promedio 
de horas diarias que dedica la población mayor de 18 años a 
las actividades domésticas es de 3,9 horas. Cabe destacar que 
existen diferencias entre los géneros: las mujeres dedican 5,7 
horas mientras que los varones solo 2 (INDEC, 2013). Las activi-
dades domésticas según la citada encuesta son clasificadas de 
la siguiente manera: quehaceres domésticos, apoyo escolar y 

cuidado de personas; las tres categorías están relacionadas con 
tareas de reproducción por lo tanto asociadas directamente al 
cuidado de lxs hijxs. En cada uno de los ítems mencionados, la 
diferencia entre mujeres y varones varía, siendo la más signifi-
cativa la relativa a los cuidados de personas. En esta categoría 
las mujeres dedican 6 horas mientras que los varones 3,8 (IN-
DEC, 2013).
Dicha situación se pone en tensión con un cambio discursivo 
que se ha dado en los últimos años en las generaciones más 
jóvenes: los varones tienden a querer responsabilizarse y co-
menzar a tener más participación en el cuidado de sus hijxs. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, la misma se restringe a 
actividades acotadas, generalmente asociadas a los momentos 
de recreación y ocio (Gaba y Salvo, 2016). En síntesis, si bien se 
interroga discursivamente la masculinidad tradicional, la misma 
sigue siendo la categoría alrededor de la cual se estructuran las 
prácticas de los varones.
La paternidad es un constructo que se puede enmarcar en dos 
ámbitos interrelacionados: la construcción subjetiva de la ex-
periencia de la paternidad y el contexto económico, político y 
sociocultural en el cual se inscribe dicha experiencia (Viveros 
Vigoya, 2002). Es decir que no es un hecho de la naturaleza sino 
una construcción humana (Fuller, 2001). Gilmore (1994) destaca 
tres funciones de la masculinidad en el ejercicio de la paternidad 
íntimamente relacionados con el imperativo de la masculinidad 
hegemónica occidental: contribuir a la reproducción biológica, 
proveer al sustento material del colectivo y proteger al núcleo 
familiar. Por ello considera que al varón del orden patriarcal se 
lo puede denominar: “El varón preñador-protector-proveedor” 
(p.217). En este sentido, existen ciertas significaciones imagi-
narias que circulan a nivel social en las instituciones y posi-
bilitan la construcción de algunas subjetividades masculinas. 
Los varones deben dar cuenta de imperativos tales como ser 
protectores, proveedores, potentes, activos sexualmente, im-
pulsivos, indestructibles y poseedores de un cuerpo-máquina, 
entre otros. Los mismos se entraman con lo que Connell (1997) 
denomina masculinidad hegemónica, la cual tendrá efectos en 
las relaciones que los varones tengan con sus hijxs, las madres 
de sus hijxs y/o sus parejas.
Un punto nodal en dichas relaciones son las prácticas de cui-
dado que históricamente ha sido una actividad femenina y ma-
ternal (Faur, 2014). Esquivel, Faur y Jelin (2012) refieren que 
al no poder sobrevivir sin cuidados, esta última categoría se 
torna central en el bienestar y el desarrollo de todos los seres 
humanos. Al tratarse de un concepto tan amplio, la presente 
investigación se centrará en el trabajo doméstico y de cuida-
dos no remunerado que refieren al mantenimiento del hogar y 
al cuidado de personas dependientes (Esquivel, 2013), en este 
caso lxs niñxs.
No obstante, Esquivel, Faur y Jelin (op. cit.) también señalan que 
estas actividades no están distribuidas de igual manera entre 
los géneros. Es en este punto en el que varixs autorxs (Figueroa 
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Perea, 2014; Aguayo, Barker y Ekimelman, 2016) introducen la 
importancia de que los varones padres se involucren en estas 
actividades, no sólo porque colabora hacia la equidad de géne-
ro en este campo sino porque consideran que contribuye a la 
construcción de relaciones más significativas e integrales con 
sus hijxs.
Lo planteado hasta aquí se abordará en una etapa vital par-
ticular: la adolescencia. Según la Organización Mundial de la 
Salud (2008) se comprende a la adolescencia entre los 10 y 
los 19 años de edad. Al tener en cuenta las grandes diferencias 
en relación a las experiencias de lxs más jóvenes respecto a 
las de lxs mayores, se propone dividirla entre la adolescencia 
temprana (de los 10 a los 14 años) y la adolescencia tardía (de 
los 15 a los 19 años). Al abordar el tema de la paternidad, en 
la presente investigación, se considera pertinente trabajar con 
el segundo grupo por dos cuestiones principales: en primer lu-
gar, por la capacidad diferencial de significar la vivencia; y, en 
segundo lugar, por considerar central la experiencia acumulada 
en intervenciones escolares del Programa de Retención Escolar 
de Alumnas, Madres, Padres y Embarazadas[iii] dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la CABA, que funciona 
en todas las escuelas secundarias de gestión estatal de la ciu-
dad. Según los datos de la Dirección General de Estadísticas y 
Censos (2012) el 71% de la población de 5 a 17 años que asiste 
a escuelas de gestión estatal se encuentran en el primer y se-
gundo quintil de ingreso per cápita familiar. Siguiendo este dato, 
Rivas (2010) afirma que en Argentina la población de estratos 
económicos más altos asiste mayoritariamente a escuelas pri-
vadas y los sectores más pobres acuden casi exclusivamente a 
escuelas públicas.
Si bien resulta importante ubicar cronológicamente a la adoles-
cencia, tal como se ha realizado, no se la comprende simple-
mente como un pasaje de la niñez a la adultez que sucede en-
tre determinados años de la vida de lxs sujetxs, sino que dicha 
etapa vital tiene sus especificidades. Durante este período, no 
solo se producen cambios físicos importantes, sino que también 
circulan por múltiples instituciones alejadas del núcleo familiar, 
como la escuela y el grupo de pares, y se producen cambios 
subjetivos relacionados con la identidad (Zaldúa et al., 2010).
En dicha etapa, la socialización se torna central en la vida de lxs 
adolescentes (Reguillo Cruz, 2000). El grupo de pares no sólo 
brinda una sensación de pertenencia exogámica sino que ade-
más mediante ciertos señalamientos comienza a moldear las 
subjetividades; esto no deja a los sujetos en un lugar pasivo sino 
que los pone en una activa interacción con otrxs. Connell (2003) 
señala que la vida cotidiana de los adolescentes y las historias 
que allí se desplieguen serán el principal sitio de construcción 
de su masculinidad y, por lo tanto, de su paternidad.
Durante la adolescencia, en el grupo de pares toma mayor fuer-
za que todo aquello ligado con “lo femenino” es menos valorado, 
cuestión que es señalada socialmente desde la más temprana 
infancia a través de la transmisión familiar de valores, reglas y 

estereotipos (Tajer et al., 2015). Badinter (1993) sostiene que 
la construcción y el sostenimiento de la masculinidad se hace 
a partir de tres negaciones: no ser niñx, no ser mujer y no ser 
homosexual. En este sentido, la masculinidad deberá demos-
trarse de manera constante y, fundamentalmente, frente a otros 
varones. En el período abordado, el grupo de pares será quien 
refrende la masculinidad a través de la transmisión de la cultura 
masculina, que se opone a la familiar y se centra en el desarrollo 
de la fuerza y la virilidad (Fuller, 2003). Cabe destacar que, por 
un lado, esta constante demostración puede ser vivida como 
una carga pero, por otro lado, los pondrá en una posición de po-
der y prestigio frente a mujeres y diversidades sexo-genéricas.
Durante este proceso de construcción de la subjetividad ado-
lescente masculina, la paternidad irrumpe como algo sorpresivo 
(Palma, 2003) en un momento en el que socialmente se espera 
el desarrollo de otras actividades (estudio, esparcimiento, ocio, 
actividades recreativas y deportivas, y socialización).
Al poner la paternidad en el centro se podrá comenzar a pensar 
con los adolescentes cuál es su lugar en las prácticas de cuida-
do de sus hijxs, puesto que todavía tiene fuerza la separación 
mundo público/mundo privado. La misma genera una división y 
una asimetría de poder que ubica a los varones por fuera de la 
lógica familiar.
En síntesis, la centralidad en padres adolescentes se desarrolla-
rá teniendo en cuenta la oportunidad de relevar la reproducción 
de conductas estereotipadas que se desprenden de la propuesta 
social de masculinidad cuando dichos varones son padres. In-
dagar sobre este aspecto se torna central puesto que formará 
parte del proceso de socialización de sus hijxs y dichos varones 
serán transmisores de las propuestas sociales respecto de la 
masculinidad y la feminidad.

OBJETIVOS
Objetivo general 
Analizar los imaginarios sociales sobre paternidad en adoles-
centes padres de 17 a 19 años escolarizados en la CABA entre 
2019 y 2022.
Objetivos específicos
Describir los imperativos de la masculinidad hegemónica con 
respecto a la paternidad que organizan la relación de los ado-
lescentes con sus hijxs, con la/s madre/s de sus hijxs y/o con 
su pareja.
Identificar las prácticas y afectos en relación al cuidado que tie-
nen los adolescentes con sus hijxs.
Caracterizar los discursos, prácticas y afectos sobre paternidad 
que perciben los adolescentes en su relación con las institucio-
nes educativas y sanitarias.

Supuesto
Los imaginarios sociales sobre la paternidad están alineados con 
los mandatos sociales de masculinidad en los adolescentes pa-
dres. Es por ello que la participación en las tareas de cuidado es-
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tán invisibilizadas por los adolescentes aunque las realicen; como 
contrapartida están centrados en el rol de proveedor económico.
Por otro lado, la percepción de los adolescentes respecto de lo 
que las instituciones transmiten están centradas en su nula o 
poca participación en la crianza de sus hijxs y en la responsa-
bilización de ellos como proveedores, sosteniendo la división de 
roles tradicionales.

METODOLOGÍA
De acuerdo con el problema planteado para la presente investi-
gación se ha seleccionado un enfoque exploratorio-descriptivo 
(Hernández Sampieri, Collado y Lucio, 2008). El mismo se utiliza 
cuando el objeto a investigar ha sido poco abordado y sirve para 
describir al mismo mediante la caracterización de sus rasgos 
generales y dar cuenta de cómo es y se manifiesta el fenómeno 
(Hernández Sampieri, Collado y Lucio, 2008). La metodología 
es de tipo cualitativa (Vasilachis, 2009), y el muestreo teórico, 
es decir, “se eligen las unidades porque poseen uno o varios 
atributos que contribuyen a desarrollar la teoría” (Hernández 
Sampieri, Collado y Lucio, 2008, p. 399).
El enfoque cualitativo de investigación supone la consideración 
de los fenómenos a estudiar como parte del mundo social que 
es construido en las relaciones sociales entre los distintos su-
jetos. Por lo tanto, se centra en la indagación de sentidos, sig-
nificados, afectos y prácticas que lxs participantes del estudio 
producen acerca de la vida cotidiana permitiendo dar cuenta 
de los imaginarios sociales en los cuales se sostienen. La in-
tersubjetividad es considerada como fuente de los procesos de 
significación y la indexicalidad entre un fenómeno y el contexto 
social resulta clave para su interpretación (Vasilachis, 2009). 
Es por ello que se le da central importancia a los discursos de 
los varones adolescentes, en tanto son los actores sociales que 
pueden dar cuenta del acontecimiento que se abordará.
La mayoría de los estudios realizados con población adolescen-
te presentan un marcado sesgo adultocéntrico, en el que más 
bien se habla “sobre” ellxs con diferentes adultxs y no “con ellxs 
de ellxs” (Laws y Mann, 2004; Campos-Ramos y Barbato, 2014). 
En la presente investigación, se trabajará exclusivamente con 
la voz de los adolescentes en tanto actores fundamentales que 
pueden transmitir sus propias experiencias. Es por ello, que la 
técnica recolección de datos será entrevistas semi-estructura-
das con los adolescentes padres. Las mismas, según Jodelet 
(2003) son un espacio imaginario entre investigador e infor-
mante que permite conocer los repertorios de lxs interlocutores. 
Para Castoriadis (1997), las significaciones están caracteriza-
das por una triple función: estructuran las representaciones del 
mundo en general, designan las finalidades de la acción y esta-
blecen los tipos de afectos característicos de cada sociedad. Por 
ello, la indagación apuntará no solo a lo que los sujetos piensan 
y hacen sino también al conjunto de sentires (o afectaciones) 
desde donde se hace y se piensa. Se observarán los cuerpos, 
los gestos, las actitudes, los climas y los ritmos en los que se 

despliegan las acciones y las narrativas. En este sentido la he-
rramienta seleccionada permitirá desde una modalidad abierta 
semi-dirigida: relevar los sentidos otorgados a las prácticas co-
tidianas de lxs adolescentes y las explicaciones, conocimientos 
y razonamientos sobre sus actos; tener un acercamiento a la 
situación de los adolescentes en relación con las percepciones 
acerca de sus paternidades, las relaciones con sus hijxs, las 
madres de sus hijxs y/o sus parejas; y relevar los afectos a partir 
de la observación activa de la entrevistadora.
Los criterios de validez planteados para este estudio son consis-
tentes con el enfoque cualitativo: a) la validez pragmática, que se 
logrará a través de la explicitación de los objetivos, propósitos, 
alcances y riesgos de la participación en la investigación a los 
sujetos involucrados; b) la validez semántica, que refiere al reco-
nocimiento del contexto en la construcción de significaciones por 
parte de la investigadora; y, c) la validez hermenéutica, que im-
plica la elucidación de las ideas previas de la investigadora antes 
y durante el proceso interpretativo (Denzin y Lincoln, 2012).

Población
El universo de este estudio lo conforman los adolescentes pa-
dres de 17 a 19 años escolarizados de la CABA e informantes 
clave especializadxs en la temática.

Muestra
Se plantea una muestra teórica compuesta por 10 varones, he-
terogénea respecto a la edad.
Los criterios de inclusión serán:
 · que estén escolarizados o referenciados con una institución 

educativa de nivel medio;
 · y que tengan unx hijx o más al momento de la entrevista.

Unidad de Análisis
Cada uno de los adolescentes padres de 17 a 19 años escolari-
zados de la CABA seleccionados.

Consideraciones éticas
La ética relacional (Montero, 2004) comprende el respeto por el 
otrx concibiendo, a los adolescentes en este caso, como sujetos 
activxs en su contexto. Según Lenta y Di Iorio (2013) se hablita 
al diálogo cuando se acepta al sujeto cognoscente como alguien 
distinto, desde la aceptación de la diversidad y respeto de sus 
derechos. Se pondrá máximo cuidado en preservar la integridad 
de los adolescentes e informantes clave. Para ello, se requerirá 
consentimiento informado a lxs participantes respetando los de-
rechos de 3º y 4º generación.

NOTAS
[i] La misma se encuentra enmarcada en la tesis de maestría en Pro-

blemáticas Sociales Infanto Juveniles (Facultad de Derecho, UBA) de la 

autora, y es dirigida por la Dra. Débora Tajer y co-dirigida por la Dra. 

María Malena Lenta.
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[ii] En la presente investigación al hablar de “varones” se hace referen-

cia únicamente a varones cis, es decir, con aquellos que se identifican 

con el género que les fue asignado al nacer.

[iii] El Programa que funciona en todas las escuelas públicas de la 

Ciudad de Buenos Aires incluye como objetivos: asistencia técnica pe-

dagógica las escuelas secundarias que participan; instancias de capa-

citación docente; talleres y grupos de reflexión con alumnxs madres, 

padres y embarazadas; talleres y capacitaciones en Educación Sexual 

Integral destinados a docentes y alumnxs; acompañamiento a Salas 

Integradas destinadas a lxs hijxs de alumnxs madres y padres; y elabo-

ración de normativas a fin de inscribir, promover y garantizar la inclu-

sión y acompañamiento de las trayectorias escolares de la población 

destinataria.
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