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Resumen 

 La crianza es fundamental en el desarrollo psicosocial, emocional y cognitivo de los niños y 

niñas, tanto en la primera infancia como en el posterior proceso de crecimiento. Así mismo, la 

crianza acoge los subsistemas culturales y las representaciones sociales, ya que incluye tanto las 

modalidades que se ejecutan, como los ideales a los que se aspira, siendo estos determinados por el 

contexto cultural al que pertenecen. Estudiar la crianza desde la perspectiva de las 

representaciones sociales permite comprender el contenido de dicha representación social 

(Restrepo, 2013), abordando de esta manera cómo se configura la representación y los procesos de 

objetivación y anclaje, lo cual se ve reflejado en los comportamientos que tienen los padres y 

madres frente a la orientación de sus hijos, como actividad significante en la representacion social. 

 

El objetivo de la investigación fue comprender las representaciones sociales de la crianza en 

madres pertenecientes al programa “Ser padres en la U” conformado por estudiantes de la 

Universidades CES, de la cuidad de Medellín. La Investigación fue de tipo cualitativo desde el 

enfoque procesual de la teoría de las representaciones sociales. Las técnicas usadas en la 

investigación para recolectar la información fueron: foto voz, entrevistas semiestructuradas y un 

grupo focal.  

El análisis de los resultados revela una articulación del saber popular con el saber experto de la 

crianza, resultando en una transformación en los modelos de crianza. Los cambios de estos 

modelos son determinados por la construcción del significado de crianza, y se reflejan en la 

elección del estilo y tipo de educación para los hijos. Adicionalmente, la transformación resultante 

se caracteriza por: la relación afectiva y la comunicación entre madres e hijos, la libertad y 

participación de los hijos, y la búsqueda de información y orientación en el proceso de criar. Así 
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mismo, se encuentra que la red de apoyo principal para las madres surge de la pareja y/o la familia 

extensa de cada uno de ellas. De esta manera, la inclusión para las madres en la Universidad 

aparece en un estado deficiente, al no observarse una red de apoyo estructurada en los diferentes 

programas universitarios. Por lo tanto, se resalta la necesidad de que ambas instituciones: familia y 

universidad, trabajen en conjunto en la formación de individuos para el desarrollo de la sociedad. 

 

 

Palabras Claves: Representaciones sociales, crianza del niño, estudiantes universitarias, Primera 

infancia. 
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Problema de Investigación 

Los cambios en las familias y la forma en la que los adultos orientan la crianza, serán 

determinantes en el desarrollo psicosocial y emocional de niños y niñas (Cuervo, 2010). Además, 

es importante señalar que los procesos de crianza contienen dos tipos de saberes , el saber experto 

que se refiere a quienes se encuentran certificados y avalados por la ciencia para educar a otros 

sobre la crianza y, por otra parte, el saber popular conformado por quienes ejercen la crianza y 

cuidado de niños y niñas. Sin embargo, si ambos saberes no se encuentran articulados 

adecuadamente podrían surgir dos coyunturas: 

o Si solo se trasmite información desde el saber experto se podría estar deslegitimando el 

saber popular y a su vez el contexto cultural. 

o Si no se articula adecuadamente el saber popular con el saber experto, se podrían estar 

validando prácticas de crianza que resultan inadecuadas y que pueden ser problemáticas en 

el sano desarrollo en la niñez. O como lo plantean Peñaranda et. Al (2017), las personas 

que reciben la información sobre la crianza y cuidado de sus hijos de parte de expertos, 

perciben dificultades en el proceso pedagógico. Ellos refieren que no se abordan sus 

necesidades, ni se reconocen sus conocimientos. Por otro lado, los educadores relatan que 

los educandos, hacen aprendizajes importantes. Pero, los cambios de comportamientos con 

sus hijos son limitados debido a los arraigos culturales y, en algunos casos, por el bajo 

nivel de educación.  

 

Ambos saberes convergen en las representaciones sociales, y para la construcción de ellos 

se debe incluir la participación de los actores que la ejercen, legitimando sus referentes socio-

culturales, sin dejar la validez del conocimiento exclusivamente al área científica. De esta forma, 
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se alimenta la relación entre el saber experto y el saber popular en donde ambos agentes aprenden 

del otro y fortalecen los procesos de comunicación, para que finalmente, desde una reflexión de 

sus experiencias, teorías, conocimientos y practicas socio-culturales, se construyan patrones de 

crianza. Este proceso de interacción permite, a su vez, encontrar los puntos positivos y aquellos 

que no lo son en las prácticas parentales de la crianza (Peñaranda et. Al, 2016). Es por esto que 

Betancurth y Peñaranda (2016), afirman lo siguiente: 

la crianza no debe asumirse como un conjunto estático de acciones y reacciones o de 

prácticas culturales interiorizadas o patrones tradicionales bajo la intervención masiva de 

los expertos, que además la refuerzan como una realidad privada. Precisa ser entendida 

como un proceso dinámico generador de nuevas interpretaciones y de sentidos construidos, 

fruto de las particularidades de cada familia y del medio sociocultural que configuran 

contextos familiares heterogéneos (p. 472-473). 

 

 La crianza, así mismo, acoge no sólo patrones y estilos, sino también, los subsistemas 

culturales y las representaciones sociales, ya que el concepto incluye tanto las modalidades que se 

ejecutan, como los ideales a los que se aspira, siendo estos ya determinados por el contexto 

cultural al que pertenecen. Abordar la crianza permite, además, comprender las realidades 

socioculturales diversas y las representaciones simbólicas, las creencias, los hábitos, los sistemas y 

prácticas en la formación de los niños y niñas, así como el reconocimiento y visibilidad de 

configuraciones familiares que implican nuevas formas de acompañamiento en la crianza.  

 

Es así como la crianza implica tres procesos: las pautas de crianza, relacionadas con las 

ideas que circulan en una cultura sobre lo que debe hacerse; las creencias, que hacen referencia a 

la compresión de las normas e ideales; y las prácticas de crianza, las cuales responden a un sistema 
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de creencias y costumbres encontradas en las diferentes familias. Es por esto que legitiman pautas 

de comportamiento de acuerdo a los contextos en que se encuentran (Vergara, 2017). 

En este sentido, si las prácticas responden a un sistema de pautas y creencias, llama la 

atención que en Colombia las estádisticas revelan unas prácticas inadecuadas y violentas. En el 

país un alto porcentaje de la niñez ha sido vulnerado en sus derechos. Actualmente el ICBF 

adelanta 65.000 niños en proceso de restablecimiento de derechos en todo el país. El Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar reportó en el primer semestre de 2019, la cifra de 9.569 casos 

de niños procesados en el restablecimiento de derechos; lo cual, comparado con los datos 

anteriores, viene en aumento. Así mismo, el ICBF en 2019 abrió 3.419 PARD por violencia 

relacionada con el maltrato contra la niñez, 2.444 por negligencia u omisión en el cuidado, 710 por 

violencia física y 265 por violencia psicológica. Al respecto, es importante destacar que las 

prácticas responden a un sistema de pautas y creencias que deben ser abordados en la intervención. 

Los alarmantes datos han llevado al Gobierno Nacional y al ICBF a trabajar en la prevención de la 

vulneración de los derechos en la niñez con diferentes estrategias buscando que en la familia se 

desarrolle la comunicación, el amor y el diálogo; trabajando con pautas de crianza, consejos, 

artículos académicos, juegos, entre otros; con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la 

primera infancia y adolescencia (Cada dos horas el ICBF abre un proceso por violencia infantil, 

2019). 

 

Las intervenciones en la niñez resultan entonces fundamentales por el impacto que tienen 

en el desarrollo y la salud mental de los niños. Distintas características en el comportamiento han 

sido estudiadas con el fin de encontrar correlación entre los patrones de crianza y factores de 

riesgo en salud  mental en la niñez y adolescencia, tales como: consumo de sustancias psicoactivas 

en adolescentes infractores (Ávila et al., 2018) relación entre estilos de crianza y la inteligencia 
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emocional en niños en edad escolar (Chichizola & Quiroz, 2019), la relación negligente con la 

madre y el control del padre en el vínculo con el consumo de alcohol en varones con impulsividad 

elevada (Pérez de Albéniz, Rubio & Medina, 2018). Estos estudios han buscado asociación entre 

la crianza y factores de riesgo en la población infantil y adolescente. Por otra parte, desde la 

perspectiva en Salud Mental positiva, diversos estudios señalan cómo las prácticas adecuadas de 

crianza generan un mejor desarrollo en la niñez. Las relaciones de calidad entre padres e hijos dan 

como resultado una orientación positiva hacia las metas de la escuela en los niños y niñas, así 

mismo si en la familia se expresa afecto y aceptación incondicional, habrá un buen pronóstico para 

el desarrollo socioemocional y académico (Romagnoli & Cortese, 2015). También se evidencia 

que la familia estimula la adquisición de habilidades prosociales al ser enseñadas en el hogar 

(Cuervo, 2010). En esta línea, Alonso y Román (2005) plantean que un mayor grado de autoestima 

en los niños corresponde a un mayor grado de valoración de la autoestima en los padres. 

Adicionalmente, se demostró que entrenar a los padres en programas de crianza positiva resulta 

efectivo para reducir el maltrato infantil, y para mejorar los factores protectores en las familias 

(Huamán, 2018).  

  

Es así que la familia se consolida como el agente de socialización primario y quien 

constituye la primera fuente de información para el niño sobre su valía, sobre las normas, roles 

sociales, y las expectativas que el niño o niña proyectan. Así mismo, la forma en que adultos o 

cuidadores se relacionan con los niños, cómo los estimulan, y el tipo de disciplina que practican, 

son variables esenciales para comprender comportamientos, formas de pensar y las maneras de 

relacionarse en la sociedad. 

Es importante también resaltar que los factores que tienen efecto en el desarrollo en la 

niñez son multidimensionales, y se deben tener en cuenta otros componentes como la estructura 
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familiar, factores biológicos, contextos culturales, entre otros. Sin embargo, es de gran relevancia 

en la primera infancia la interacción familiar, las formas y creencias frente a la crianza, ya que 

intervienen en el desarrollo cognitivo, emocional y comportamental en la niñez (Cuervo, 2010). Es 

por esta razón que un abordaje de la crianza desde las representaciones sociales permite acercarse 

al pensamiento común que, por lo general, es socialmente elaborado y compartido (Jodelet, 1984). 

De esta forma, las características que influyen en la crianza, tales como la estructura 

familiar, las conductas de los padres hacia los hijos, la educación, los ingresos familiares, y las 

propias percepciones que tienen los padres de las prácticas crianza (Ramírez, 2005) Pueden afectar 

o transformar la representación social sobre la crianza. Entonces, entendiendo que las prácticas de 

crianza responden a las representaciones sociales de los padres y madres que la ejercen, la 

investigación tiene interés en estudiar la crianza desde las representaciones sociales de madres que 

se encuentran estudiando en la Universidad CES, ya que las necesidades y experiencias son 

distintas frente a la maternidad por su condición de estudiantes. En este sentido, las madres que a 

la vez son estudiantes tienen un perfil y unas características particulares: no cuentan con suficiente 

tiempo, pues son madres, estudian y la mayoría también trabajan; tienen altos niveles de estrés ya 

que, además de sus responsabilidades personales, tienen la responsabilidad de cuidar de sus hijos y 

debido a esto sus rutinas cambian drásticamente,  los hábitos de sueño y alimentación son 

descuidados ya que los hijos son prioridad y en ocasiones deben faltar a clase ante las necesidades 

de sus  los hijos (citas médicas por ejemplo); sufren de agotamiento por las noches en las que no 

pueden dormir lo suficiente por enfermedades en los niños; razones que deberían tomarse en 

cuenta en los procesos formativos que llevan a cabo. Así mismo, es una población que requiere 

adecuadas redes de apoyo y contar con los medios necesarios para asumir las nuevas tareas como 

padres y madres, también para poder continuar con las actividades de los sistemas sociales a los 

que pertenecen.  



 13 

En relación con lo anterior surge el programa “ser papás en la U”, desde la necesidad de 

apoyo frente a la incertidumbre de una estudiante de la Universidad en estado de gestación, quién 

buscaba orientación por el temor que le generaba su estado de maternidad. El programa se crea en 

el año 2018 con el objetivo brindarles a los estudiantes que son padres y madres estrategias para 

poder permanecer en sus programas y a la vez fortalecer las competencias parentales, la capacidad 

de adaptación a los cambios, buscando que ellos perciban un incremento en el nivel de apoyo 

psicosocial. En el programa se realizan espacios formativos para los padres y madres cada mes, 

con temáticas diferentes y se les ofrecen servicios como: asesoria psicológica, orientación en 

pautas de crianza, asesorías en métodos de estudio, activación de redes sociales y familiares, 

habilidades para la vida y proyecto de vida (Posada, 2020).   

 

Por otro lado, para la presente investigación, se toma en cuenta, la edad de 3 a 5 años en los 

niñas y niñas, porque en este rango de edad surgen cambios importantes en la niñez, tales como: el 

aumento de la expresión y comprensión del lenguaje verbal, se inicia la escolarización, surge el 

deseo de autonomía; los niños preescolares resuelven problemas más complejos y socializan de 

formas más estrechas con los pares.  

Por otra parte, se encuentra que en esta etapa “se incrementa el ritmo de 

aprendizaje respecto al mundo social. En teoría, aprenden lo que constituye una conducta buena o 

mala, a controlar sus sentimientos, sus necesidades y deseos en formas socialmente aceptables; y 

lo que la familia, la comunidad y la sociedad espera él. Comienzan a asimilar normas, reglas y 

costumbres de su cultura. Al mismo tiempo aprenden un autoconcepto profundo, y quizá, 

duradero” (Craig et al., 2009, p. 238). Todas estas características cambian las prácticas de cuidado 

y de crianza para responder a las nuevas habilidades y necesidades de los niños y niñas, a su vez, 
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las representaciones de las madres sobre la crianza podrán tener transformaciones en relación a la 

edad de los niños. 

 

La presente Investigación se interesa por estudiar las representaciones sociales de madres 

que son estudiantes universitarias, con el fin de comprender el saber popular frente a la crianza.  

 

 Pregunta de investigación 

 ¿Cuáles son las Representaciones Sociales de la crianza en madres del programa “Ser papás en la 

U” de la Universidad Ces de Medellín, con hijos en edades entre 3 y 5 años? 

 

Justificación  

Dentro de los componentes del campo de la salud mental se encuentran la forma en la que 

los individuos le dan significados a su realidad y el efecto de estos en la relación con los demás; por 

lo tanto, resulta necesario comprender la crianza como un proceso fundamental en el desarrollo y en 

la salud mental de los niños y niñas y en la de sus padres y madres,  abordándola desde la teoría de 

las representaciones sociales ya que, la Propuesta Nacional del campo de la Salud Mental (2007) 

plantea: 

El campo de la salud mental está constituido por las formas en que las personas, como parte 

de un colectivo, significan la realidad y, en consecuencia, viven en ella. Hacer visibles estas 

significaciones y su incidencia en los modos de relación y en la resonancia emocional de las 

personas contribuirá a modificar aquello que requiera ser modificado, para que sea posible 

una vida en la cual el ejercicio de derechos sea el eje, así como las posibilidades de 

incrementar, intercambiar y transformar el capital global.  
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Por otra parte, la teoría de las representaciones sociales plantea que son “un producto y 

proceso de una actividad mental por la que el individuo o un grupo reconstituye la realidad que 

enfrenta y le atribuye una significación específica” (Abric,1994, p.12-13). De esta manera, 

estudiar la crianza desde de las representaciones sociales, permite comprender el contenido de 

dicha representación social (Restrepo,2013). Abordando de esta manera, las orientaciones y 

prácticas que tienen los padres y madres al criar a sus hijos; como actividad significante en la 

representacion social. De esta forma, “La crianza va ligada a un conjunto de saberes, valores, 

preconcepciones, procesos, percepciones y comportamientos dirigidos al cuidado de los niños y 

niñas, los cuales serán determinantes en sus procesos de desarrollo” (Varela, Chinchilla & Murad, 

2015, p. 197-198). 

 

En relación a lo anterior, se plantea que existen prácticas de crianza positivas y otras 

negativas que tienen unos efectos en la población infantil que las recibe, de esta forma, los padres o 

cuidadores pueden actuar positiva o negativamente hacia el infante y determinar el tipo y grado de 

relación que tienen. Sin embargo, es importante tener en cuenta el contexto familiar en que se 

ejercen. Adicionalmente, se evidencia que, si se parte de una crianza receptiva a las necesidades de 

los niños y niñas, se aportará significativamente al adecuado desarrollo de la niñez. La socialización 

se produce en la familia, al ser el agente transmisor de valores y normas en los niños y niñas, por lo 

que son los padres y madres quienes facilitan el aprendizaje y las competencias sociales en ellos; así 

mismo, la forma en que reaccionan los padres ante las emociones de sus hijos, es fundamental en el 

desarrollo socioemocional en la infancia (Cuervo, 2010). 

 

Bernal y Camacho (2010) señalan que los procesos de crianza, desde una mirada 

multidimensional, implican la ética, la política y lo socio-económico; y aunque se reconoce a la 
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familia como nicho principal, es cierto que la crianza demanda un conjunto de actores sociales, 

comunitarios, institucionales y la responsabilidad del Estado en la garantía de condiciones para 

obtener crianzas seguras, satisfactorias y productivas. Frente al compromiso que tiene el Estado con 

los procesos de crianza, encontramos que en Colombia se han centrado en programas del cuidado y 

educación temprana en la niñez, pero no se han fortalecido los programas de entrenamiento y 

educación para los padres. Invertir en lo que rodea a la población infantil trae beneficios en lo 

individual y en lo social, ya que resultará en un mayor desarrollo del individuo y tendrá mayor 

calidad de vida y acceso laboral, de salud, entre otros servicios públicos. Así mismo, la criminalidad 

disminuye y las personas dependerían menos de lo programas de asistencia social.  

 

Esto se articula con el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental de la Organización 

Mundial de Salud (2013-2020) el cual enfatiza que, dentro de las acciones para la promoción y 

prevención de la salud mental se deben poner en práctica estrategias de apoyo para el desarrollo de 

la niñez, tales como: 

o Inclusión de la salud emocional y mental como parte de la atención prenatal y posnatal 

domiciliaria y en centros de salud para nuevas madres y sus recién nacidos, incluidas 

aptitudes para la crianza.  

o Implementación de programas para la primera infancia que se ocupan del desarrollo 

cognitivo, motor, sensorial y psicosocial de los niños, y que fomenten unas relaciones sanas 

entre padres e hijos.  

 

A su vez, en La Política Nacional de Salud Mental (2018) se plantea, como estrategia para 

el desarrollo integral de las personas, la promoción del involucramiento parental, es decir, la 

presencia   regular de los padres en la vida y cotidianidad de los hijos, a través del diálogo 
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permanente con fines de acompañamiento, apoyo y supervisión de las actividades de los niños, niñas 

y adolescentes. Además, implica la participación de los padres en la construcción de afecto, 

confianza vínculos y relaciones, en un ambiente de respeto y libertad con sus hijos. 

 

En relación a lo anterior, las políticas públicas para la primera infancia requieren conocer 

los procesos evolutivos de cognición y psico-afectivos de la niñez, para lograr estrategias de 

intervención que se ajustan a sus necesidades y cambios. Pero a su vez, s necesario el 

fortalecimiento a padres y madres en temas de crianza como un factor protector que impide el 

maltrato infantil y en concordancia con la Ley 2089 de 2021, por medio de la cual se prohíbe el 

uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia 

como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes. Es así como, al considerar 

importante al niño o niña, se debe dar relevancia a los padres, y a su vez invertir en ellos (Fajury & 

Schlesinger, 2016). 

Teniendo en cuenta esto, si se enseñan estrategias y modelos de disciplina positiva desde 

antes de que padres y niños sean remitidos por otras instituciones, se estará promoviendo la Salud 

Mental para la población, ya que, por lo general, se hace intervención cuando los comportamientos 

se salen del control del profesor y/o los padres pierden la autoridad (Herrera, Bedoya & Coronado, 

2019). Los padres al contar con herramientas adecuadas y teniendo a su disposición las estrategias 

para abordar las situaciones familiares, estarían desempeñando su rol eficientemente.  

   

En conclusión, la crianza tiene estrecha relación con las áreas de educación integral, salud 

mental, y prevención de la violencia, teniendo además un compromiso intersectorial: instituciones 

educativas, sociedad y Estado. Es por esto que la garantía de derechos y protección en la infancia y 
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adolescencia implica la participación activa de las escuelas, el Gobierno y la sociedad, siendo equipo 

en la formación de los padres para una crianza responsable (Tilano, Londoño & Tobón, 2018).  

 

El presente proyecto de investigación busca comprender las representaciones sociales de 

crianza de las Madres del programa “ser papás en la U”, con hijos en edades entre 3 y 5 años. Es 

importante porque a través de la comprensión de las representaciones sociales, se podrán otorgar 

recursos al conocimiento académico e información valiosa al grupo de investigación de Psicología, 

Salud y Sociedad de la Universidad CES.  

Podrá aportar en el campo de salud mental desde el área de bienestar universitario de la 

Universidad CES y al grupo “ ser Papás en la U” al otorgar conocimientos en los resultados de la 

investigación, los cuales serán útiles en la planeación de estrategias para el apoyo a los padres y 

madres en la orientación de la crianza de sus hijos. El contenido del estudio puede ser anclado con 

el componente teórico sobre crianza para brindar herramientas más integradoras sobre la crianza 

desde la representación de las madres en relación con las necesidades de desarrollo de sus hijos. Así 

mismo, es fundamental comprender las representaciones sociales para diseñar intervenciones más 

contextualizadas, que se ajusten a las necesidades y particularidades de las madres. ya que para 

poder enriquecer las prácticas de crianza y su adecuada forma de educación es necesario un 

crecimiento mutuo entre en las teorías y los valores de las diferentes culturas, y de esta manera 

validar otros espacios, formas de vida y representaciones de los sujetos y sus saberes. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Comprender las representaciones sociales sobre la crianza de las madres que pertenecen al 

Programa “Ser Padres en la U” de la Universidad CES que tienen hijos entre 3 y 5 años de edad. 

 

Objetivos Específicos 

• Describir el contenido de la representación social que tienen las participantes sobre la 

crianza de sus hijos. 

• Caracterizar el contexto sociocultural, religioso, familiar y socioeconómico en el que tiene 

lugar la representación social que tienen los participantes sobre la crianza.  

• Analizar la función que cumplen las representaciones sociales que tienen las participantes 

en el proceso de crianza.  

 

Análisis Epistemológico 

 

La investigación se construyó con base en el paradigma constructivista, el cual tiene como 

propósito comprender y darle nuevos significados a las construcciones que los participantes y el 

investigador tienen al inicio, y a la vez, ir recolectando más información a partir de las nuevas 

interpretaciones que van surgiendo. Así mismo, se refiere a la relación entre el que busca conocer 

y lo que puede ser conocido, por lo que los hallazgos se crean en una interacción conjunta entre el 

investigador y el objeto de investigación, en un proceso de intercambio dialéctico. La postura del 
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constructivismo es transaccional y subjetivista; es decir, los resultados se van creando en el 

proceso de investigación (Guba y Lincoln, 2002). 

Los paradigmas responden a un sistema de creencias, en donde se construyen 3 preguntas 

básicas que los definen: 

-la pregunta ontológica: Se refiere a la forma y la naturaleza de la realidad de la crianza. La 

ivestigación se aborda desde la idea de que las realidades de las prticipantes no son pre-

establecidadas, por el contrario, han sido construidas a lo largo de los etapas que viven las madres 

con sus hijos; con formas y contenidos diferentes. 

-La pregunta epistemológica: Relaciona lo que es conocido por el investigador y lo que 

puede llegar a conocerse sobre la realidad de la crianza. La investigadora se plantea posibles 

formas en que relaciona, entiende y supone las realidades de las madres. De está manera, lo que 

conoce la investigadora sobre las representaciones sociales de la crianza es analizado con las 

revelaciones o hallazgos dados en los discursos de las madres sobre los procesos que ellas viven en 

la crianza con sus hijos.  

-La pregunta metodológica: Define el procedimiento en el que el investigador va a 

descubrir lo que cree que debe conocerse sobre las representaciones de la crianza. Se opta por un 

proceso metodológico adecuado, que permita comprender las representaciones sociales de la 

crianza, al descubrir el fondo de las creencias ampliamente compartidas, los valores básicos, los 

distintos referentes culturales y prácticas sociales. De esta manera, se hace una construcción social 

más estructurada, que surge de la interacción entre la investigadora y los individuios (Guba & 

Lincoln, 2002). 

 

De acuerdo a Blumer (1982) las personas interactúan con otras y con los objetos de su 

mundo, desde los significados que tienen para ellas, esto es, a partir de los símbolos, los cuales son 
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productos de la interacción social y la comunicación consciente, la cual es parte esencial de la 

constitución del individuo y de la producción social de sentido. Así mismo, la acción social del 

interaccionismo simbólico surge en un proceso entre un agente que advierte, interpreta y valora las 

cosas, para elaborar un plan de acción premeditado. 

 

Carabaña y Lamo de Espinosa (1978) plantean que el universo de símbolos será mediador 

entre el ser, los estímulos exteriores y sus propias reacciones. De esta forma, la vida en grupo 

implica la interpretación del sentido de las acciones de los demás y la definición de sí mismo y de 

la situación que precede a la acción; es un proceso que perdura por la constante re-creación de las 

estructuras por la acción de los sujetos, pero que incluye la transformación de las estructuras 

recreadas.  

 

Según, Shotter y Lannamann (2002) el  construccionismo social sostiene que las relaciones 

sociales son importantes en la construcción del mundo. Así mismo, considera que la realidad se 

representa por el punto de vista cultural y un lenguaje particular. Además, este movimiento, 

postula que el conocimento y el sentido común, surgen y se mantienen por las interacciones 

sociales. De esta forma, la realidad es construida socialmente (Berger y Luckmann, 1986). 

De acuerdo a Gergen (1999), el construccionismo social apunta a 4 cuestiones: el conocimiento 

del mundo por la historia y la cultura, la interacción entre las personas, la relación entre 

conocimiento y acción, y una postura crítica y reflexiva como producción de conocimiento. Por lo 

tanto, su abordaje implica el descubrimiento de la estructura interna de los significados, y la 

construcción de significados compartidos, a través del cuestionamiento de las realidades y de los 

valores de la vida cotidiana. 
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El enfoque de la investigación fue el enfoque procesual de las representaciones sociales, en 

donde se recoge la información a través de los discursos de las madres y posteriormente se realizó 

el análisis de los datos recogidos del material discursivo. En este enfoque el conocimiento de las 

representaciones sociales se aborda desde la visión del ser humano como un agente que produce 

sentidos. Se centró en analizar las producciones simbólicas del lenguaje, y de los significados 

creados en el mundo de las madres. En el enfoque procesual de las representaciones sociales sobre 

crianza se estudió el sentido común y su diversidad (Araya, 2002). 

Así mismo, Banchs (2000) sobre el enfoque procesual plantea: 

Para acceder al conocimiento de las representaciones sociales se debe partir de un 

abordaje hermeneútico, entendiendo al ser humano como productor de sentidos, y 

focalizándose en el análisis de las producciones simbólicas, de los significados, del 

lenguaje, a través de los cuales los seres humanos construimos el mundo en que vivimos. 

(p.3.6) 

 

Por lo tanto, los resultados de esta investigación surgen del contenido discursivo y 

simbólico de las madres. Luego, este contenido se fusiona con los supuestos, ideas y saberes de la 

investigadora, para finalmente, dar construcción al análisis de los significados y al mundo creado 

por las madres, respecto a la crianza de sus hijos.  

 

Análisis Teórico   

En la investigación cualitativa el sistema teórico se refiere a un conjunto de ideas de lo que 

se ha propuesto estudiar (Creswell, 2005). De esta forma, el referente teórico surge de las 

definiciones, los conceptos y las relaciones de los temas que subyacen a la investigación, y que 
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orientan el desarrollo de esta. No obstante, el objetivo de este estudio de tipo cualitativo, se centra 

en la idea de descubrir nueva información en los discursos de los participantes (Guba y Lincoln, 

1985). Así mismo, lo emergente al final del estudio, podrá ser tenido en cuenta como contenido 

teórico (Creswell, 2005).  

Por otra parte, el siguiente referente teórico ha generado en la investigadora proposiciones 

importantes para el análisis de la información. Adicionalmente, se han considerado nuevos 

postulados teóricos como complemento y apoyo, para discutir los hallazgos de la presente 

investigación.  

 

Crianza  

Recorrido Histórico 

La civilización griega consideraba que la crianza les correspondía a los padres principalmente, 

aunque también reconocían que tenía parte la sociedad. En la sociedad griega la madre era la 

encargada principal de la crianza en la familia y le daban especial importancia a la educación infantil, 

otorgándole un gran valor a la integridad moral (Arranz, 2004). Por otro lado, donde vemos 

enmarcada la figura de la familia es en la cultura romana, donde la institución familiar era la 

encargada de la formación de los hijos. La madre tenía a cargo el cuidado y educación de los hijos 

hasta los 7 años y de ahí en adelante el padre se dedicaba a ellos. Los romanos consideraban que la 

vía de educación era el razonamiento con los hijos y no los golpes o malos tratos (Ariés, 1987). Más 

adelante, en la sociedad medieval, se concebía a los niños y niñas de otra manera, sus muertes no 

significaban una tragedia, ya que pronto vendría otro a reemplazarlo. Los niños se consideraban algo 

divertido comparándolos con los animales y pronto entraban a formar parte del mundo adulto 

(López, 2013).  
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En el Siglo XVII, las ideas frente a la crianza cambiaron y se empezó a proteger a los niños como 

seres inocentes. Se buscaba una crianza que tuviera exigencia y a la vez consideración (Pollock, 

2008).  

Ya para comienzos del siglo XX, la psicología tiene mayor relevancia y así mismo la crianza de los 

hijos; en la época se comienzan a distribuir manuales de crianza para educar a las madres de las 

clases más bajas, con el fin de reducir la mortalidad (Castro et al., 2013). Así mismo, se desarrolla 

el marco legal para la protección de derechos humanos de los niños y se cuestionan las creencias 

anteriores sobre la infancia (Craig, 2001). De otro lado, Watson surge en los años 20 y 30 con el 

condicionamiento clásico, donde los padres podrían moldear el comportamiento de sus hijos. Esta 

idea continúo estando vigente en años posteriores. (Arranz, 2004). 

Para los años 50 y 60 surgen los estilos educativos de Diana Baumrind (1971), en donde relaciona 

la conducta y comportamiento entre padres e hijos (Baumrind, 1967). En las últimas tres décadas se 

han desarrollado diversas teorías del aprendizaje, y se ha generado un alto interés por la relación 

entre el desarrollo infantil y prácticas de crianza en la familia (López, 2013) las cuales tienen 

relación con los “consejeros expertos de crianza” que surgieron un tiempo atrás. Actualmente, es 

evidente no sólo la producción científica respecto al tema de la crianza, sino el interés de padres y 

madres en el consumo de libros que contienen información al respecto y que sirve como guía para 

las relaciones y educación de los hijos (Castro et al., 2013). 

 

  Concepto de Crianza  

Se podría definir la crianza como un sistema que organiza las acciones de padres, madres, niños y 

niñas, por medio del cual se orienta el desarrollo de los hijos y que resulta en un factor protector 

para la niñez (Aguirre, 2015). Así mismo, “se entiende como un conjunto de conocimiento 

intersubjetivo entre adultos y niños, que integra aspectos de nutrición y sanitarios, como también 
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asuntos emocionales, relacionales, y de inserción en una cultura específica, en el que están 

involucrados diversos actores, estilos, pautas, prácticas y roles”  (Álvarez, 2016, p. 84). 

  

Por otra parte, para la Real Academia Española (2001), la crianza se define como el hecho de nutrir 

y alimentar al niño, orientarlo, instruirlo, y dirigirlo. Así mismo, López (2013) relaciona la crianza 

con las actitudes, conocimientos, y creencias que tienen sobre la salud y nutrición, los ambientes de 

desarrollo y las oportunidades de aprendizaje para los niños en el hogar. Por otro lado, respecto al 

cuidado parental, Levine (1980) en sus estudios transculturales, relaciona las conductas parentales 

con una inversión de recursos humanos y materiales, que busca el desarrollo de seres independientes, 

capaces de sobrellevar las situaciones cambiantes del mundo y que permanecen en relación con sus 

padres. 

  

Se encuentra, además, desde una perspectiva evolutiva/ educativa que existen unas funciones que 

los cuidadores deberán cumplir en la familia: asegurar la supervivencia y el crecimiento saludable, 

proporcionar un clima de afecto y apoyo emocional que sea garantía para el desarrollo psicológico, 

generar estimulación para las relaciones en el ambiente físico y social, decidir los otros contextos 

que también estarán dispuestos a la tarea de educación y socialización de los niños (Bornstein & 

Bradley, 2002). Así mismo, se propone que los procesos relativos a la crianza son actividades que 

promueven el bienestar de los niños, tales como el cuidado físico, emocional y social; el control y 

límites adecuados a la edad, el funcionamiento intelectual y educativo, la salud mental y la cultura 

del niño; también el conocimiento y compresión de las conductas, la motivación, los recursos y el 

tiempo empleados en el cuidado. 
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Autores como Ródrigo et. Al (2008), estudiando las competencias parentales para la crianza, 

describen que son un constructo de las capacidades de los padres a través de las cuales llevan la 

crianza de una forma flexible y adaptativa, basándose en las necesidades de los hijos y los estándares 

sociales. Los autores agruparon las habilidades que los padres deben tener en la tarea de la crianza, 

así: 

Habilidades educativas: Calidez y afecto, reconocimiento de logros, control y supervisión, 

comunicación y confianza, adaptabilidad a las características del menor, autoeficacia, locus de 

control interno, actitud ética, estimulación y apoyo al aprendizaje. 

Habilidades de agencia parental: Acuerdo en la pareja, percepción ajustada del rol parental, 

reconocimiento de la importancia de los padres en el bienestar del niño. 

Habilidades de autonomía personal y búsqueda de apoyo social: Implicación en la educación, 

responsabilidad hacia el niño, visión positiva, búsqueda de ayuda, identificación y utilización de los 

recursos, colaboración con profesionales. 

Habilidades para la vida personal: Control de impulsos, asertividad, autoestima, habilidades 

sociales, estrategias de afrontamiento, resolución de conflictos, planificación, capacidad para 

responder a distintos retos. 

Por otra parte, para Izzedin y pachajoa (2009) en la crianza se implican 3 procesos: 

1. Pautas: Son las normas que aplican los padres ante la conducta de sus hijos, dependiendo 

de las distintas culturas. 

2. Las prácticas de crianza: Conductas aprendidas por los padres que utilizan para guiar a sus 

hijos. 

3. Creencias: Se refieren al conocimiento que se tiene de la crianza. 
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También se afirma que para comprender la crianza es necesario tener en cuenta aspectos 

determinantes como las concepciones del niño o niña, la cultura, costumbres, y las normas sociales 

(Izzdin & pachajoa, 2009).  La autora Diana Baumrind (1967) en sus investigaciones sobre las 

relaciones entre la conducta y comportamientos entre los padres e hijos, plantea unos estilos 

educativos determinados: autoritario, autoritativo y permisivo, los cuales surgen del estudio de 4 

dimensiones: grado de control, comunicación padre-hijo, exigencias de madurez, implicación 

afectiva. 

Posteriormente, se establecen los siguientes estilos de crianza que describen los autores Maccoby y 

Martin (1983): 

o Estilo autoritario: padres altamente estrictos, donde la comunicación y afectividad con los 

hijos es muy poca. 

o Estilo democrático: Padres que atienden a las necesidades de sus hijos, ponen normas en el 

hogar y las transmiten con adecuada comunicación y alta afectividad. 

o Estilo permisivo: Padres que toleran todo de sus hijos, en el hogar se tiene bajo control de 

las normas, hay altos niveles de comunicación y afectividad. 

o Estilo negligente: Padres que no atienden las necesidades de sus hijos porque son primero 

las necesidades de ellos, bajos en el control de normas, en la comunicación y en la 

afectividad.   

En conclusión, es importante en la relación de padres e hijos y en el contexto familiar la adecuada 

estimulación, el lazo de las relaciones, el diálogo y adecuada comunicación, dirigir los sentimientos, 

el cuidado, los límites y aceptación, como formas fundamentales en la crianza para el adecuado 

desarrollo de la personalidad y armonía interior de los niños y niñas (López, 2008). En los últimos 

tiempos, la crianza no es sólo intervenida por los cuidadores, sino que también hace parte del Estado, 
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debido al desarrollo de políticas públicas para la infancia y la familia. Adicionalmente se ha visto 

influenciada por las nuevas formas de paternidad-maternidad que han surgido, y otras interacciones 

que van más allá del simple cuidado y supervisión de los niños y niñas (Álvarez, 2016). 

 

Perspectivas teóricas del desarrollo infantil en la crianza 

Respecto a los modelos teóricos de crianza la investigación tomará el modelo ecológico de 

Bronfenbrenner como principal referente, el modelo plantea la importancia de los ambientes en el 

desarrollo de las personas y destaca el carácter dinámico. Lo define como el estudio de las 

adaptaciones que se dan gradualmente entre la persona que se está desarrollando y las variables en 

los distintos contextos en lo que vive. Es, por lo tanto, un proceso dinámico entre las interacciones 

de los entornos y contextos en los que se encuentran los sujetos (Bronfenbrenner, 1986). 

La visión ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner sostiene que el niño debe ser 

estudiado en el contexto en que crece, se desarrolla e interactúa; siendo muy importante en el niño 

lo que sucede en sus entornos y las conexiones entre ellos (López, 2013). 

  

El autor define el desarrollo de las personas como ese cambio que permanece entre la forma en que 

el sujeto percibe el ambiente que lo rodea (ambiente ecológico) y la forma en que se relaciona con 

él (Martínez & García, 2012). Así mismo, describió los ambientes en sistemas: 

o Microsistema: conjunto de comportamientos, roles y relaciones interpersonales. Entornos 

donde el niño puede interactuar cara a cara, 

o Mesosistema: interrelaciones entre dos o más entornos que comparten creencias, valores, 

etc., y que son cambiantes por los hechos históricos. 

o Exosistema: uno o más entornos en los que ocurren los acontecimientos que afectan el 

entorno de las personas. 
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o El macrosistema: Se refiere a las relaciones entre los otros sistemas: Micro-meso y exo 

sistema. 

 

 

 

 Teoría de las Representaciones Sociales 

 

 Definición 

Diferentes autores han aportado a la teoría de representaciones sociales con conceptos estructurados, 

encontrando variedad en las definiciones: 

Moscovici (1979) define las representaciones como un “corpus organizado de conocimientos y una 

de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y 

social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de 

su imaginación” (p.18). 

 

La definición para representaciones sociales desde el enfoque procesual, la plantea Jodelet (1984) 

así: 

Son la manera en que nosotros sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida 

diaria, las características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a 

las personas de nuestro entorno próximo o lejano. En pocas palabras el conocimiento 

“espontáneo”, ingenuo que habitualmente se denomina conocimiento de sentido común o 

bien pensamiento de sentido común o bien pensamiento natural por oposición al pensamiento 

científico. Este conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también 

de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y trasmitimos 
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a través de la tradición, la educación y la comunicación social. De este modo, ese 

conocimiento es en muchos aspectos un conocimiento socialmente elaborado y compartido. 

Bajo sus múltiples aspectos intenta dominar esencialmente nuestro entorno, comprender y 

explicar los hechos e ideas que pueblan nuestro universo de vida o que surgen en él, actuar 

sobre y con otras personas, situarnos respecto a ellas, responder a las preguntas que nos 

plantea el mundo, saber lo que significan los descubrimientos de la ciencia y el devenir 

histórico para la conducta de nuestra vida, etc. (p. 473) 

 

Formación de las representaciones sociales 

Se genera a partir de dos procesos la objetivación y el anclaje, los cuales explican cómo lo social 

transforma un conocimiento en representación y cómo esta representación trasforma lo social 

(Materán, 2008). La objetivación se refiere a la operación formadora de imagen y que es 

estructurante. Permite la relación entre conceptos, imágenes, entre palabras y cosas (Materán, 

2008), en otras palabras, es la concretización de lo abstracto (Araya, 2002). 

 

El proceso de objetivación implica tres fases (Jodelet, 1984): 

o La construcción selectiva: la retención selectiva de elementos que después son libremente 

organizados, de esta parte se deduce el hecho de que la misma información con igual 

contenido es procesada de forma diferente por las personas. 

o Esquema figurativo: el discurso se estructura y objetiviza en un esquema figurativo de 

pensamiento, sintético, condensado, simple, formado con imágenes vividas y claras. 

Moscovici ha denominado estas imágenes estructuradas como núcleo figurativo, imagen 

nuclear concentrada, con forma gráfica coherente que captura la esencia del concepto.   
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o La naturalización: la transformación de un concepto en una imagen pierde su carácter 

simbólico arbitrario y se convierte en una realidad con existencia autónoma. Lo que se 

percibe no son ya las informaciones sobre los objetos, sino la imagen reemplaza extiende de 

forma natural lo percibido.   

  

El anclaje consiste en transformar lo que es extraño en familiar, es decir, permite incorporar lo que 

es extraño en una red de categorías y significaciones (Moscovici, 1961). El anclaje permite 

comprender cómo se configura el significado al objeto representado, con relación al sentido que le 

otorga a la representación; cómo se utiliza la representación en tanto sistema de interpretación del 

mundo social marco e instrumento de conducta, y cómo opera su integración dentro de un sistema 

de recepción y la conversión de elementos de este último relacionados con la representación. “La 

representación objetivizada, naturalizada y anclada, es utilizada para interpretar, orientar y justificar 

los comportamientos” (Araya 2002, p. 36). 

 

Funciones 

Según Abric (1994; 2001), las representaciones sociales tienen un papel fundamental en las 

relaciones sociales y responden a las siguientes 4 funciones: 

• Funciones del saber: Permite a los actores sociales adquirir conocimientos e integrarlos en 

un marco asimilable y comprensible para ellos, en coherencia con su funcionamiento 

cognitivo y con los valores a los que se adhieren. 

• Funciones identitarias: permite situar a los individuos y a los grupos en el campo social, 

elaborando en ellos una identidad social y personal.  
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• Funciones de orientación: Conducen los comportamientos y las prácticas. El sistema de 

precodificación de la realidad que constituye la representación social, es una guía para la 

acción.  

• Funciones justificadoras: Permiten justificar a posteriori las posturas y los comportamientos, 

lleva a los actores a explicar y justificar sus conductas en una situación o en consideración 

con sus colegas. 

 

Dimensiones  

Las representaciones sociales como forma de conocimiento aluden a un proceso y a un 

contenido. En tanto proceso las representaciones refieren a una forma particular de adquirir y 

comunicar conocimientos. Como contenido, a una forma particular de conocimiento, que constituye 

un universo de creencias en el que se distinguen tres dimensiones: la actitud, la información, y el 

campo de representación (Moscovici, 1979). 

La Actitud (Qué se hace o cómo se actúa). Consiste en una estructura particular de la 

orientación de la conducta de las personas, cuya función es dinamizar y regular la acción. Es la 

orientación global positiva o negativa, favorable o desfavorable de una representación.  

Expresa el aspecto más afectivo de la representación, por ser la reacción emocional acerca 

del objeto del hecho. Es el elemento más primitivo y resistente de las representaciones. La 

concepción unidireccional de las actitudes considera que ellas se componen básicamente de un 

elemento afectivo. La concepción bidimensional añade al anterior, el elemento cognoscitivo. 

Finalmente, un punto de vista tridimensional la completa con una tendencia comportamental.  

La información (Qué se sabe). Concierne a la organización de los conocimientos que tiene 

una persona o grupo sobre un objeto o situación social determinada. Se puede distinguir la cantidad 

de información que se posee y su calidad, en especial, su carácter más o menos estereotipado o 
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prejuiciado, el cual revela la presencia de la actitud en la información. Esta dimensión conduce, 

necesariamente, a la riqueza de datos o explicaciones que sobre la realidad se forman las personas 

en sus relaciones cotidianas. 

El origen de la información es un elemento a considerar pues la información que surge de un 

contacto directo con el objeto, y de las prácticas que una persona desarrolla en relación con él, tiene 

unas propiedades bastante diferentes de las que presenta la información recogida por medio de la 

comunicación social.  

El campo de la representación (Qué se cree, cómo se interpreta). Refiere a la ordenación 

y a la jerarquización de los elementos que configuran el contenido de las representaciones sociales. 

Se trata concretamente del tipo de organización interna que adoptan esos elementos cuando quedan 

integrados en la representación. 

En suma, constituye el conjunto de actitudes, opiniones, imágenes, creencias, vivencias y 

valores presentes en una misma representación social. 

 

Enfoque procesual de las representaciones sociales.  

El enfoque plantea que para llegar al conocimiento de las representaciones sociales se debe abordar 

desde lo hermenéutico al entender al ser humano como un productor de sentido, focalizando en el 

análisis de las producciones simbólicas, de los significados, del lenguaje, a través de los cuales los 

seres humanos construimos el mundo en que vivimos.  

Para acceder al conocimiento tiene dos vías:  

- Métodos de recolección y análisis cualitativo de datos. 

-  La triangulación, combinando múltiples técnicas, teorías e investigaciones para garantizar 

la confiabilidad en las interpretaciones (se busca mayor profundización y ampliación del 

objeto de estudio).  
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El enfoque procesual está centrado en la diversidad y en los aspectos significantes de la 

actividad representativa; un uso frecuente de referentes teóricos procedentes de la filosofía, 

lingüística, sociología; un interés focalizado sobre el objeto de estudio en sus vinculaciones 

socio históricas y culturales específicas; una definición del objeto como instituyente más que 

como instituido serían, entre otras, características distintivas del abordaje procesual de las 

representaciones sociales. (Banchs, 2000, pp. 3.6-3.7) 

 

 

Análisis Metodológico 

Paradigma 

La Investigación se fundamentó en el paradigma constructivista, el cual según Guba y 

Lincoln (2002) tiene como propósito comprender y darle nuevos significados a las construcciones 

que los participantes y el investigador tienen al inicio, y a la vez ir construyendo más información 

a partir de las interpretaciones nuevas que van surgiendo. De esta forma, el paradigma 

constructivista es adecuado para resolver la pregunta de investigación, ya que llega a comprender 

las realidades como construcciones mentales múltiples e intangibles, basadas social y 

experiencialmente (Guba & Lincoln, 2002). A su vez, tiene el objetivo de destilar una 

construcción condensada, de mayor información y sofisticación de las construcciones precedentes. 

(Guba & Lincoln, 2002). 
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Enfoque 

El enfoque de la investigación fue cualitativo, el cual a través de las situaciones que 

presentan las personas busca comprender profundamente sus significados (Salgado, 2007). La 

naturaleza de la investigación cualitativa surge de la información que tienen los sujetos que 

interaccionan con la cultura y de sus relaciones. En este tipo de diseño, la realidad epistémica 

(construcciones del conocimiento) se realiza a partir de la comprensión y análisis de las formas de 

percibir, pensar, sentir y actuar de los sujetos (Sandoval, 1996). 

Estrategia metodológica 

Se plantean las Representaciones sociales como estrategia metodológica que, como lo 

plantea Weisz (2017) habilita el conocimiento del imaginario colectivo o el sentido mentado de la 

acción. Según el autor, “el estudio de las RS, en tanto categoría hermenéutica, se focaliza en las 

interacciones simbólicamente mediadas, consideradas como “construcción social de la realidad”, 

(Berger & Luckmann, 1986) que suceden fenomenológicamante en toda interacción 

intersubjetiva” (Weisz, 2017, p. 103). De esta manera, utilizando técnicas cualitativas de 

generación de información, y estrategias de análisis de información provenientes de la teoría 

fundamentada, se enfatiza en el saber, el sentido común y el acontecer fenomenológico de la vida 

cotidiana, dado que, el sustento de la RS se encuentra en la posibilidad de interpretación de los 

discursos (Weisz, 2017). 

 

El enfoque que se asume es el procesual, que permite acceder al contenido de las 

representaciones sociales, ya que metodológicamente se recopila material discursivo, en este caso, 

por medio de entrevistas y grupo focal, para luego ser objeto de análisis. Este enfoque, se engrana 

con lo cualititativo, porque el énfasis se encuentra en el proceso social y en el contenido de la 

representacion social (Araya, 2002). Así mismo, se refiere al aspecto constituyente del 
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pensamiento, que son los procesos. De esta manera, privilegia el análisis de lo social, de la cultura 

y de las interacciones sociales (Araya, 2002). 

 

Muestreo 

Se realizó un muestreo completo, el cual según Mendieta (2015), se toma toda la 

población, y el investigador elige el tipo de participantes de acuerdo a las características de interés. 

Se considera este tipo de muestreo por que el grupo “ Ser papás en la U” cuenta con 35 personas, y 

al tener un muestreo completo, se intenta tener un mayor alcance en el número de participantes en 

la investigación.   

 Las participantes fueron estudiantes de la Universidad CES de la ciudad de Medellín, 

institución de educación superior de carácter privado, con programas de pregrado y posgrados 

orientados al área de la salud, cuenta con una población de estudiantes matriculados y 

otros becados. 

Las 5 participantes de la investigación son madres que se encuentran inscritas al programa 

“Ser papás en la U”, el cual es un programa creado en el año 2018, debido a la necesidad de 

orientación emocional de una estudiante que estaba en gestación. El objetivo es que los papás, 

estudiantes de la universidad, puedan encontrar estrategias para poder permanecer en sus 

programas y a la vez fortalecer las competencias parentales, la capacidad de adaptación a los 

cambios, y que perciban un incremento en el nivel de apoyo psicosocial, con espacios formativos 

para su parentalidad (Posada, 2020).  

 

Criterios de Inclusión. 

• Padres o madres matriculados en la Universidad CES de Medellín y que participen del 

programa ser Padres en la U. 



 37 

• Que tengan hijos entre 3 y 5 años de edad. 

• Mayores de edad 

• Que deseen y acepten participar en la investigación 

• No existen criterios de exclusión 

¿Cómo fue el proceso para invitarlos a participar? Los participantes del programa se 

reúnen cada mes para un taller formativo, en algunos talleres se incluyen a los hijos y a un 

acompañante de su familia nuclear para participar. La invitación al proyecto de investigación se 

realizó en el tercer taller del semestre 2020 II. Al iniciar el taller, se transmitió un video donde se 

compartió el objetivo de la investigación y la forma de participación. Luego, la investigadora 

principal invitó a las participantes que cumplían con los criterios de inclusión a ser parte del 

proyecto de investigación, se socializó el planteamiento del proyecto, los objetivos, y se les 

explicó el proceso de la recolección de los datos. Resulta importante, aclarar que la investigadora 

no tiene ninguna relación con el grupo “Ser papás en la U”, más allá de ser egresada de la 

Universidad CES. 

 

Descripción del grupo participante: La invitación a participar en la investigación, se hace de 

manera abierta a padres y madres del grupo “Ser papás en la U”. Sin embargo, se logró consolidar 

un grupo de 5 madres que expresaron voluntariamente su deseo de participar en la investigación y 

que adicionalmente, cumplían con los criterios de inclusión.  

 

A continuación, se presenta la tabla con la caracterización de las madres participantes en la 

investigación.  
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Tabla 1. Caracterización de las participantes 

 

 

Participante 

 

 

Edad 

 

Programa 

Académico 

 

Número     

de Hijos 

 

Edad    

hijo/a 

 

 

Género del   hijo/a 

 

Otros  

cuidadores 

De sus hijos 

Mamá 1 23  Veterinaria 1       4  Femenino Papá y abuela  

Mamá 2  24   Veterinaria 1  5  Masculino Abuela 

Materna 

Mamá 3 36    Biología 2 5  Femenino Papá y prima 

Mamá 4 24  Fisioterapia 1 3  Femenino Papá y 

abuelos 

Mamá 5 28  Fisioterapia 1 6  Masculino Papá y nana 

 

 

Técnicas de generación de información  

Respecto a las técnicas de generación de información se realizó un registro fotográfico a través del 

fotovoz, el cual se tomó como elemento creativo de apoyo para que los participantes puedan hablar 

sobre la crianza de sus hijos con mayor fluidez y simbolismo tomando como referencia las 

fotografías. 

 El propósito de la técnica es reflejar algo de sus vidas en las fotos, en este caso, la crianza de sus 

hijos, de esta manera se abrió la vía para que ellos pudieran reflexionar sobre sus experiencias 

positivas y negativas; fomentar la conciencia crítica al debatir sobre sus imágenes, y finalmente 

analizar las circunstancias del entorno. El registro fotográfico implica que el que lo usa pueda 

verse así mismo de una forma diferente e incluso más positiva (Community tool box, 1994-2020).   

La estrategia de fotovoz se utiliza para el desarrollo de habilidades y de la confianza, así mismo, 

como una plataforma para que los participantes se representen a sí mismos y registren sus puntos 

de vista e ideas, para los otros. El proceso de registrar y contar lo que hay en las fotografías 

implica que los participantes puedan expresar sus opiniones, interpretar y discutir imágenes, y 
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además trabajar como parte de un grupo, en donde se podrá escuchar a los demás para desarrollar 

ideas a una voz (Photovoice, 2009).  

Se considera el fotovoz para la investigación ya que, dentro de la técnica, uno de los objetivos es 

promover el diálogo crítico y el conocimiento sobre las personas en sus contextos (Wang,1999), lo 

cual se trabajó posteriormente en el grupo focal con el elemento a discutir las representaciones de 

la crianza de sus hijos.  

De acuerdo a lo planteado por Araya (2002):  

“La imagen es una reproducción pasiva de un exterior en un interior, esto equivale a decir, que la 

imagen se construye esencialmente como reproducción mental de un objeto exterior y se relaciona 

básicamente con los mecanismos perceptivos” (p. 46).  

Las representaciones sociales se relacionan con las imágenes, sin embargo, las representaciones 

son mucho más que un reflejo del mundo externo ya que se encuentran marcadas por el contenido 

social y por la función que cumplen en la interacción (Araya, 2002). 

 

A las participantes se les solicitó la toma de una serie de fotos en un período de dos semanas en 

sus entornos familiares, las imágenes que capturaron son los momentos que mejor representan para 

ellas la crianza en sus hijos. Adicionalmente, se solicitó un registro en un diario de campo con 2 

preguntas sobre la descripción de las imágenes y la relación de las fotos con la crianza (Anexo 2.) 

 

Cuando se recopilaron las fotografías, se realizó una entrevista semiestructurada con cada una de 

las participantes de forma individual (Anexo 3) para hablar sobre las representaciones sociales de 

la crianza con las fotografías, las cuales se asumen como un elemento de acceso a las propias 

experiencias de crianza “en sus distintos contextos, conectando con sus recuerdos, sentimientos e 

ideas y, por ellos, son una vía de acceso al significado y sentido las acciones humanas y 
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sociales”(Iruela, 2020, p.519).Es decir, se entiende como una práctica basada en la producción de 

conocimiento. Así mismo, dentro de los objetivos principales de las creadoras del fotovoz se 

encuentra “promover el diálogo crítico y conocimiento acerca de las cuestiones importantes a 

través de la discusión de las fotografías en grupos pequeños y grandes” (Iruela, 2020, p.522). 

Entonces, se toma el fotovoz con ese objetivo dentro la investigación. Finalmente, las madres 

eligieron 1 fotografía, que es la que mejor representa la crianza para ellas. 

  

Otras de las técnicas de generación de información fue un grupo focal, espacio donde las 

participantes al dar sus opiniones sobre los momentos de las fotografías, expresaron lo que sienten, 

piensan y viven, con el fin de obtener datos cualitativos. Se refiere a una experiencia colectiva, 

más que individual, en donde se exploraron las experiencias a través de la interacción, con el fin 

de comprender que piensan, como piensan, y porque piensan así los sujetos. El que fuera colectivo 

abrió las puertas para que se opine sobre la información de los otros (Hamui & Varela, 2013). Los 

grupos son focales ya que se centran en el trabajo de un conjunto reducido de temas y a su vez 

porque que los participantes de los grupos son elegidos por una particularidad que es clave para el 

objetivo de la investigación (Sandoval, 1996). 

En el grupo focal de la investigación se analizaron las fotos que las participantes eligieron en la 

entrevista semiestructurada, encontrando en dicha interacción lo que es consenso en los 

participantes, y a la vez descubriendo en la reflexión colectiva la representación de crianza en los 

participantes. La guía del grupo focal se construyó a partir del análisis de las entrevistas (Anexo 

4). 

Por otra parte, es importante aclarar que, al momento de la recolección de los datos, se encontraba 

en un estado de pandemia y confinamiento mundial, lo que implica cambios en la vivencia de la 
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crianza; las actividades de estudio tanto para las madres como para los hijos, se realizaban de 

manera virtual y se compartían los diferentes roles de las madres en el mismo lugar, sus casas. 

 

 

Procedimiento de análisis de la información 

Se realizo el enfoque procesual de la teoría de las representaciones sociales, las cuales determinan 

una forma de conocimiento específico y del saber del sentido común, o pensamiento social 

(Jodelet, 1986). Así mismo, las representaciones sociales constituyen formas de pensamiento que 

van dirigidas a la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal.  

(Jodelet, 1986).  

Por su parte, el enfoque procesual contiene dos procesos, la objetivación y el anclaje, los cuales 

explican cómo lo social transforma un conocimiento en representación y cómo esta representación 

trasforma lo social (Materán, 2008). La objetivación se refiere a la operación formadora de imagen 

y que es estructurante. Permite la relación entre conceptos, imágenes, entre palabras y cosas 

(Materán, 2008), en otras palabras, es la concretización de lo abstracto (Araya, 2002). 

El anclaje consiste en transformar lo que es extraño en familiar, es decir, permite incorporar lo que 

es extraño en una red de categorías y significaciones (Moscovici, 1961). El anclaje permite 

comprender cómo se configura el significado al objeto representado, con relación al sentido que le 

otorga a la representación; cómo se utiliza la representación en tanto sistema de interpretación del 

mundo social marco e instrumento de conducta, y cómo opera su integración dentro de un sistema 

de recepción y la conversión de elementos de este último relacionados con la representación. (Araya 

2002).Además, en el anclaje se encuentra la diferenciación de tres dimensiones relacionadas con la 

función de la representación: La actitud, la información y el campo de la representación  (Araya 

2002). 
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Con este enfoque de referencia, la metodología se realizó bajo entrevistas individuales y un grupo 

focal, los cuales guiaron los procesos de objetivación y anclaje de la representación. 

Las entrevistas y el grupo focal fueron grabados en audio y transcritos para su análisis. Estas 

transcripciones fueron analizadas mediante el procedimiento de análisis de la teoría de 

fundamentada, donde se estructuró en categorías la información y se llevó a cabo con el sofware 

Atlas Ti.   

 

 

 

Codificación  abierta. En el proceso de análisis de los datos en la teoría fundamentada se lleva 

cabo, un primer momento que es descriptivo y que se realiza a través de la codificación abierta 

(Ochoa, 2013). En esta codificación, se identificaron los conceptos y se descubrieron las 

propiedades y dimensiones en los datos. 

 Para poder construir las categorías en el análisis, se sigue con los lineamientos del referente 

teoríco del enfoque procesual, los datos se descomponen en partes discretas, se examinaron 

minuciosamente y se compararon en busca de similitudes y diferencias. Los acontecimientos, 

sucesos, objetos y acciones o interacciones que se consideraron conceptualmente similares en su 

naturaleza o relacionados en el significado se agruparon bajo conceptos más abstractos, 

denominados “categorías” (Strauss & Corbin, 2002, pp. 112-113). 

 

En la investigación, se identifica el contenido de la representación en la codificación abierta al 

describir las categorías que surgen en ella: contextos en la crianza, estilos de crianza, proceso 
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criar-estudiar, y significados y actitudes. Estas categorias dan cuenta de las informaciones y 

actitudes de las participantes (Ochoa, 2013) frente a la crianza. 

Por consiguiente, el proceso de objetivación se lleva a cabo en tres fases (Jodelet, 1984): 1. la 

construcción selectiva, se retienen elementos que luego son libremente organizados y 

descontextualizados. 2. El discurso se estructura y objetiviza en un esquema figurativo de 

pensamiento (Imagénes estructuradas como núcleo figurativo). 3. Surge la transformación del 

concepto en una imagen que se convierte en realidad con existencia autónoma.  

 

La tabla 2. contiene las categorías y códigos que surgieron en la codificación abierta en la 

investigación. 

 

Tabla 2. Categorías y Códigos de la Codificación Abierta 

Categorías Códigos 

Contextos en la Crianza 78 

Estilos de Crianza 62 

Proceso Criar-Estudiar 21 

Significados y Actitudes 30 

 

El primer paso del análisis de datos consiste en la codificación abierta, donde a partir de los 

pensamientos, ideas y contenidos encontrados en las entrevistas de las participantes, se realiza la 

descomposición de los datos, para examinar y buscar diferencias y similutudes entre estos. En la 

tabla 2. Se enumeran los sucesos, objetos y acciones que conceptualmente son similares en su 

naturaleza o se relacionan en el significado y se asignan como códigos. De esta manera, el 

investigador reune objetos similares bajo una etiqueta o un encabezamiento clasificativo común. 
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 Posteriormente, estos se agruparon en conceptos más abstractos, denominados “Categorías”. Las 

cuales surgen de un minuciso examen de los datos para encontrar una diferenciación y 

discriminación que permita intregarlos en categorías (Strauss & Corbin, 2002).Para la 

investigación surgen 4 categorías, construidas en términos de sus propiedades y dimensiones: 

Contextos en la crianza, estilos de crianza, proceso- estudiar, significados y actitudes. 

 

 

Codificación Axial:  

Siguiente a la codificación abierta, se realiza el proceso de relacionar las 4 categorías a sus 

subcategorías, es denominado “axial” porque la codificación ocurre alrededor del eje de una 

categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones. En ésta parte del 

análisis, se tuvo como propósito reagrupar los datos que se fracturan durante la codificación 

abierta. En esta codificación las categorías se relacionan con sus subcategorías para formar unas 

explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos.  

En la investigación, las subcategorías responden preguntas de los fénomenos o categorías tales 

como cuándo, dónde, por qué, quién, cómo y con qué consecuencias, dando así a los conceptos un 

mayor poder explicativo. Strauss & Corbin, 2002).Desde el procedimiento, la codificación axial es 

el acto de relacionar categorías a sus subcategorías siguiendo las líneas de sus propiedades y 

dimensiones, y de mirar cómo se entrecruzan y vinculan éstas (Strauss & Corbin, 2002, pp.135). 

De esta manera, en el análisis de los datos resultaron 4 redes, con sus respectivas asociaciones y 

los distintos vínculos entre ellas, lo que permitió abordar el contenido de la representación social. 
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Análisis ético 

  El presente proyecto de investigación cumple con las normas establecidas en la Resolución 8430 

de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, “por el cual se establecen las normas académicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud”. Esta resolución es un pilar fundante del 

presento estudio, pues se asume una postura ética que preserva y promueve el respeto por la dignidad 

humana, protección de los derechos y bienestar en la realización de la investigación. Se clasificó 

como una investigación “con riesgo mínimo”, en tanto los sujetos participantes no fueron expuestos 

a procedimientos invasivos, pruebas psicológicas de diagnóstico, o algún tipo de manipulación de 

la conducta. Se abordaron aspectos sensitivos de la conducta al indagar sobre situaciones y 

experiencias de crianza y otros factores asociados. 

Esta investigación contó con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad CES para el 

trámite a la misma. En esta misma línea, en esta investigación se respetan los principios dados por 

el informe de Belmont Principios y guías éticos para la protección de los sujetos humanos de 

investigación; donde se resaltan elementos centrales como la voluntariedad en la participación, la 

confidencialidad de la información y el consentimiento informado. 

Se presentó a cada uno de los participantes el consentimiento informado, acorde a la resolución 8430 

de 1993, articulo 14; donde “se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su 

participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, 

beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna” 

(pág.3). El consentimiento informado fue enviado a los representantes legales explicando los 
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objetivos de la investigación y las condiciones de la participación. El consentimiento informado 

incluyó la política de tratamiento de datos, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012. 

A continuación, se exponen las consideraciones éticas del estudio 

a. Derecho a la información: se brindó a las participantes información detallada con relación a los 

propósitos, procedimientos, instrumentos, recolección y análisis de los datos en el momento de 

sensibilización con el grupo al hacer la invitación para participar. Así mismo, la investigadora se 

comprometió a clarificar oportunamente cualquier duda sobre la investigación que fuera expuesta 

por las participantes. Para tal fin se puso a disposición un número de whatsapp que se les brindó a 

las participantes para que puedieran expresar sus preguntas y ser resueltas por la investigadora. 

b. Derecho a la no-participación: las participantes, tenían plena libertad para abstenerse de responder 

total o parcialmente las preguntas que se les formularon o de participar en las actividades propuestas 

y a prescindir de su colaboración cuando a bien lo considerarán. La investigadora evaluó 

continuamente el deseo de las participantes para continuar en la investigación, de modo que se 

garantizará la voluntariedad y la autonomía, para lo cual debió estar atenta a indicios que sugieran 

lo contrario y formular preguntas que permitierán identificar el deseo o no de continuar participando. 

Las participantes debian contar con la previa autorización de las personas antes de hacer el registro 

fotográfico. 

No se ejerció ningún tipo de presión ni coacción para participar en la investigación por parte de la 

investigadora, ni de cualquier otra persona que ejercía autoridad sobre los participantes.  

c. Confidencialidad: la investigación garantizó el anonimato de las participantes y el respeto por el 

derecho a la intimidad. La confidencialidad protege el uso de la información que pertenece al ámbito 
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de la intimidad, esto es el mundo de lo privado, que los sujetos valoran como íntimo y personalísimo 

y, por tanto, es protegible como derecho humano. La investigadora se comprometió a no informar 

en sus publicaciones o actividades de divulgación, ninguno de los nombres de las participantes, ni 

otra información que permitiera su identificación. Los datos personales fueron tratados según los 

lineamientos de la Ley 1581 de 2012, por lo que se informó a las participantes sobre la política de 

tratamiento de datos personales.  

A las participantes se les indicó que el registro fotográfico no podría hacerse en primer plano, 

tampoco se debía tomar fotos con contenido que represente riesgo para las participantes y/o su 

familia, no se debía tomar fotos sin vestuario, ni que tuvieran datos de identificación o de contacto. 

En caso de que alguna fotografía tuviera estas características no se incluiría como material para las 

entrevistas.  

d. Compromiso de proporcionar información actualizada obtenida durante el estudio: la 

investigadora se comprometió a socializar los resultados de la investigación con la institución 

participante. Se aclaró que no se harán devoluciones individuales, sino institucionales. Además, se 

desarrollarán las estrategias que permitan la apropiación social del conocimiento generando. 

e. Remuneración: los fines de la presente investigación son eminentemente académicos y 

profesionales y no tienen ninguna pretensión económica. Por tal motivo, la colaboración de las 

participantes fue totalmente voluntaria y no tuvo ningún tipo de contraprestación económica ni de 

otra índole. 

f. Divulgación: los resultados de la investigación serán divulgados mediante su presentación en 

eventos académicos nacionales o internacionales, y a través de artículos publicados en revistas 

académicas. No obstante, en estos procesos de divulgación el secreto profesional se mantendrá sin 
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que se pudiera dar lugar al reconocimiento de la identidad de los participantes. Las fotografías que 

se recogen en la investigación, son de propiedad de quien las toma. En caso que se requieran para 

eventos de socialización o en la presentación de artículos, se solicitará previamente la autorización, 

y las participantes tienen el derecho a no autorizar la revelación de las fotos y la información; para 

mantener en secreto la identidad de los participantes, no se informará nunca los nombres de las 

personas que tomaron las fotos o que aparecen en ellas.   

g. Disponibilidad de tratamiento: dado que la investigación no contempló ningún tipo de diagnóstico 

o intervención y que no se modificó la conducta de las participantes, la investigación no contempló 

la disponibilidad de ningún tipo de tratamiento. En caso de que se hubiera presentado molestia o 

malestar emocional se acompañó siempre de un psicólogo (en este caso la investigadora principal) 

para brindar primeros auxilios psicológicos o asesorías.  

h. Molestias o riesgos esperados: La investigación no contempló ningún tipo de riesgo físico, 

psicológico o de otra índole para los participantes. Es posible que, durante el desarrollo de las 

actividades de recolección de datos, las participantes hayan experimentado algunas molestias 

relacionadas con el cansancio o con la dinámica grupal, pero estas molestias no implicaron ningún 

riesgo para la seguridad e integridad de las participantes y tienen carácter transitorio.  

i. Beneficios que puedan obtenerse: La participación de las madres en el estudio pudo ayudarles a 

pensar acerca de sus propias formas, valores, conceptos y de este modo pudo movilizar la reflexión 

en torno a la crianza de sus hijos. De este modo, las madres pudieron asumir una posición más crítica 

y propositiva frente a la crianza que ejercen con sus hijos.   

j. Custodia de la información: la información física derivada de la generación de datos con las 

participantes (grabaciones, transcripciones, consentimientos, etc.) fue almacenada en un archivo de 
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la institución investigadora, bajo llave, con acceso restringido al equipo de investigación. La 

información digital se guardó encriptada y las contraseñas solo las tuvo la investigadora del 

proyecto. Tanto la documentación física como la digital se conservará por un período de 10 años, 

luego se destruirá y se realizará el acto de destrucción.  

k. Aval de la investigación: para la realización de esta investigación se contó con el aval de la 

Universidad CES para utilizar su base de datos con fines de la investigación. Se solicitó la 

autorización de Bienestar Universitario, lo cual contempló los tiempos y espacios pertinentes para 

el desarrollo de las actividades de la investigación. 

 

Implicaciones éticas de los hallazgos: En los resultados se guardó la voz de las participantes y 

se veló por el cumplimiento de las consideraciones éticas en todas las fases de la 

investigación. Los resultados de la investigación deberán socializarse con el área de bienestar 

Universitario y  el “Grupo ser papás en la U” como parte del compromiso profesional y con 

el objetivo de desarrollar estrategias que generen la apropiación social del conocimiento que 

ha generado en la investigación. El procedimiento del estudio fue coherente con la propuesta 

metodológica y epistemológica planteada.  
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Resultados de la Investigación 

A partir de la información encontrada en la investigación, se analizaron las categorías construidas, 

para abordar el campo de la representación, desde las dimensiones de la información y de actitud.  

 

Crianza en la carrera 

 

No dimensionar lo que es ser mamá  

Desde de el campo de actitud en la representación, se encuentra que, en la etapa de embarazo, no 

se alcanza a dimensionar todo lo que es ser mamá y lo que implica la maternidad. Por lo que, se 

evidencia una posición de desconocimiento frente a situaciones de la vida y de la crianza. 

Adicionalmente, surge la necesidad de asumir el compromiso que significa ser madre.  

“acostumbrarse a tener una responsabilidad tan grande como es criar” (Mamá 1). 
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Así mismo, el hecho de estar estudiando, se asocia con la falta de preparación para desempeñar el 

rol de madres…“yo apenas estoy estudiando, apenas estoy saliendo también a un mundo” (Mamá 

1). 

 En relación a esto, surge la sensación de no estar calificadas ya que como madres no se han 

enfrentado a distintas situaciones de la vida y ahora se encuentran inmersas en una realidad, donde 

deben responder con responsabilidad ante los compromisos de los hijos, pero con la incertidumbre 

y el desconocimiento de cómo hacerlo. Sin embargo, la edad no determina la preparación para la 

crianza, en tanto que la capacidad para ser madre no depende de los años, por el contrario, el 

sentirse preparadas para la crianza se asocia con un amplio conocimiento del “mundo”. Entonces, 

si se conocen muchos aspectos del mundo, hay mayor preparación.  

Por otra parte, pasando a la vivencia del embarazo en la Universidad, se encuentra que se da en 

distintas formas, condiciones y contextos. Por ejemplo, para aquellas participantes en que el 

embarazo no fue planeado, la noticia fue impactante, y esto genera el pensar en “distintas 

posibilidades”, entre esto, decidir si continuar con el embarazo y tratar de dimensionar lo que 

significa tener un hijo mientras se está estudiando.  

“Yo quedé en embarazo cuando estaba en cuarto semestre y el mío tampoco fue planeado y es una 

noticia bastante impactante, uno piensa de todo, eh, mira todas las posibilidades, qué hago, qué 

no hago, es impactante” (Grupo focal).   

Con relación a lo anterior, cuando el embarazo es planeado, se asimila de manera distinta, sin 

confusión, ni mayor alteración, ya que se plantea la posibilidad de estudiar y criar sin 

inconvenientes. Por lo tanto, ser madres no se asocia con la idea de suspender los estudios 

académicos. Al contrario, el deseo de continuar estudiando y de estar vinculadas académicamente 

no fue puesto en duda en la etapa de embarazo o en la crianza. Independientemente de las 

molestias en el embarazo o de hechos difíciles, como que no cupieran en las sillas de la 
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Universidad, por ejemplo, o de las limitaciones de movilidad en las rotaciones; estas 

circunstancias, entre otras más complejas, no fueron motivos para no continuar estudiando. 

 De esta manera, se reconocen los retos y los cambios que llegaban con la nueva condición. Sin 

embargo, ser madres no interfiere con ser estudiantes. Las participantes estudiaron hasta el 

momento final del embarazo, siempre pensando en retomar los programas universitarios, una vez 

pasaran los primeros meses de cuidado al recién nacido. “… mi deseo siempre ha seguido, pues 

siempre ha sido estudiar mucho”. (Mamá 1).  

 

 

 

Acompañamiento a la crianza en la institución educativa  

Continuando con la dimensión de actitud, las madres coinciden en la idea de que, durante el 

embarazo en la Universidad, encontraron apoyo social. Es decir, las facultades y compañeros, 

recibieron el embarazo con empatía y afecto, y las madres describen el proceso como: 

“espectacular”, “muy acompañado”, “muy bonito”, “los profesores estuvieron muy pendientes”. 

(Mamás). 

No obstante, una vez los hijos nacen, el acompañamiento cambia, al evidenciarse poco interés en 

ayudar a las madres. En esta etapa de crianza, se une la responsabilidad del cuidado de los hijos 

con los compromisos académicos, lo que hace necesario organizar cuidadosamente el tiempo, se 

requiere trasnochar, y hacer un mayor esfuerzo para dar cumplimiento a los deberes de los hijos y 

a los académicos. 

De esta manera, en el camino de criar y estudiar, sólo se encuentra una fuente de acompañamiento 

en el lugar en el que se unen ambos roles (la institución educativa) que surge del grupo “ser papás 

en la U”, programa que reúne una o dos veces al mes a los estudiantes que tienen hijos, para 
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apoyarlos con temas y eventos en el proceso de crianza. Sin embargo, aunque esto es una 

herramienta valiosa, no es suficiente el acompañamiento por parte de la Institución educativa, ya 

que no se aborda adecuadamente la condición de madres universitarias. 

La madres se sienten abrumadas en las responsabilidades con los hijos y con la Universidad, y son 

grandes los esfuerzos que realizan por intentar responder. Sin embargo, no se percibe un equilibrio 

entre los roles que ellas desempeñan.  

Mamá 4:“uno no tiene como la fuerza sobre humana de tratar de cumplir todo ese montón de 

obligaciones y cosas”.  

Debido a esto, tratan de llegar acuerdos con los compañeros para los trabajos en grupo, lo que en 

muchas ocasiones resulta en un tema de exclusión, al verse rechazadas por la condición de madres, 

y por contar con menor disponibilidad de tiempo, situación que complejiza la vida de las madres 

en la Universidad. Siendo así, se encuentran con compañeros que las rechazan, les exigen, las 

señalan o las han tratado de sacar de los trabajos en grupo. Es por esto, que seguir estudiando 

siendo madres, se convierte en todo un reto para ellas, donde se experiementa exclusión constante 

Expresando así:  

“ellos no saben la responsabilidad tan grande que es ser mamá”. 

Finalmente, mientras avanzan en el programa académico, logran establecer un vínculo con un 

grupo de compañeros, que acepta la condición de tiempos limitados. 

(Madre 3): “ya los últimos ya uno ha fortalecido como su grupo o equipo de trabajo que ya sabe 

las condiciones de uno, he contado con la fortuna de encontrar, pues grandes compañeros que 

acepten como mi condición y se acomodan” . 

De esta manera, las iniciativas y el apoyo se relacionan con decisiones individuales, más no se 

evidencia un apoyo institucional organizado en los diferentes programas académicos. En relación a 

esto, surge entonces la necesidad de que otras personas se encuentren involucradas en la crianza de 



 54 

los hijos, como método para retomar las carreras y poder garantizar la inserción académica. Es 

decir, las madres, buscan redes de apoyo, tales como sus parejas, y otros familiares para el cuidado 

de sus hijos, mientras ellas cumplen con un rol y otro.  

“la crianza es un tema que no es una obligación pura de la madre, es de la familia” (Madre 5).  

Por lo tanto, que la pareja se involucre en la crianza garantiza “el éxito y equilibrio perfecto” 

(Madre 1). Resaltado que es ´´un trabajo de ambos”. Entonces, la pareja representa la fuente de 

acompañamiento para que las madres puedan desempeñarse como estudiantes. Por otra parte, las 

madres que no tienen pareja, igualmente refieren la necesidad de que otros familiares estén 

involucrados en la crianza, como condición para continuar con sus estudios. Es decir, en ambos 

casos se concluye, que hay una necesidad de tener una red de apoyo para el cuidado de los hijos, 

como condición para criar y estudiar.   

 

Sentirse madres y estudiantes 

 En relación a la dimensión de actitud, la separación de los hijos es un proceso que genera 

ansiedad tanto en los hijos como en las madres. Sin embargo, es una parte inevitable mientras las 

madres esten cursando sus estudios. Conscientemente reconocen las necesidades que tienen los 

hijos de permanerer en compañía de sus madres. No obstante, entran en conflicto con el deseo de 

estudiar y culminar sus profesiones, con cuidar y criar a sus hijos oportunamente. Al respecto, una 

madre señala: 

 “me hacía demasiada falta”, “uno se siente súper mal”, al no poder acompañarlos cuando están 

enfermos, en las actividades escolares, o jugar con ellos “porque estoy súper ocupada” o “tengo 

todo el estrés de afuera”. Lo cual, se traduce en emociones negativas, tales como: tristeza, 

angustia, culpa, entre otros, mientras se es madre universitaria.  
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Por otra parte, es importante también mencionar, que para estas madres el tener que delegar en 

muchos momentos la crianza, contiene también otra área compleja, y tiene que ver con las normas, 

ya que la familia extensa puede ejercer ciertas prácticas de crianza con las que ellas no están de 

acuerdo, “… los límites que yo puedo poner, no son los que da mi mamá” (Mamá 2). 

 Pero dada la necesidad que tienen, deben trabajar con mayor esfuerzo en las consecuencias de los 

comportamientos de los hijos. Es por esto, que pueden llegarse a sentir vulneradas como madres, si 

no se respetan los acuerdos en el cuidado compartido. Un madre expresa: 

 “llegué a un momento donde me sentía más como la hermana, que como la mamá” (Madre 2). 

De esta forma, criando y estudiando, se generan estados de intranquilidad, algún grado de culpa y 

auto-críticas hacia el desempeño como madres, ya que la decisión de continuar estudiando implica 

sacrificar el tiempo y los compromisos de sus hijos, para cumplir con los de la Universidad. 

 

En contra posición a lo anterior, se evidencia que existe gran satisfacción al ser madres y 

próximamente profesionales. Mientras están criando a los hijos se confirma un aspecto relacionado 

con el tema de capacidades, al sentir que son capaces de estudiar y ser madres a la vez. Así mismo, 

en el proceso desarrollan y fortalecen habilidades, como el manejo del tiempo, la recursividad, la 

disciplina, y la perseverancia. En relación a esto, las madres reconocen el cansancio, y el doble 

esfuerzo que hacen para alcanzar ambos objetivos. Sin embargo, las muestras de afecto de los 

hijos, resaltan la importancia del rol y tienen efectos motivadores en ellas, al sentir que sus 

esfuerzos dan resultado y son recompensados. Por otra parte, los resultados obtenidos 

académicamente, también tienen efectos positivos en las emociones que surgen en la crianza, ya 

que estos resultados se perciben como un trabajo conjunto, entre madres e hijos. Una de ellas 

recuerda que, al recibir una mención de honor en la Universidad, su hijo gritó: “Esa es mi mamá”.  

(Madre 5). 
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Aprendiendo a criar 

Respecto al campo de actitud, se pueden extraer diferentes conceptos en donde las participantes 

definen lo que ha significado para ellas la experiencia de ser madres, lo que han sentido y cómo lo 

han vivido. Así mismo, se encuentran elementos que consideran positivos y otros momentos 

díficiles (negativos) que han implicado movilizaciones y ajustes en sus vidas.  

Para las participantes, la maternidad y el momento en donde se encuentran hoy en la crianza, ha 

sido un constante aprendizaje, donde tanto madres e hijos aprenden, es como “estar aprendiendo 

para enseñarle a ellos”. Este aprendizaje se asocia con la forma en que van nutriendo la crianza en 

las diferentes etapas evolutivas de sus hijos, porque aseguran que desconocían las implicaciones y 

la responsabilidad de tener una persona a cargo. Sin embargo, a medida que los hijos van 

creciendo, han adquirido nuevos conocimientos sobre el ser mamá.  

Con relación a esto, se encuentra que en la maternidad surge un estado de desconocimiento, es 

como estar “con los ojos cerrados” (Mamá 1). No hay suficiente seguridad para la formación de 

los hijos, ya que la poca preparación y el conocimiento que se tiene, proviene de las prácticas que 

evidenciaron en la niñez y de algunos comentarios que se reciben al comienzo de la maternidad. 

No obstante, manifiestan que en la dinámica de aprender todo “ha sido muy bonito” (Mamá 3) y 

no sólo tienen el compromiso de formar sino, que ellas también se han sentido formadas en la 

crianza de sus hijos.  

 

Por otra parte, el proceso de crianza, a su vez, contiene opiniones de otras personas que 

involucradas o no en la crianza, opinan sobre lo que deben hacer las madres. Sin embargo, más 

que aportes y enseñanzas que les ayuden a prepararse; se concluye que existe poca empatía hacia 

ellas por la forma en que están recibiendo y asumiendo la crianza. Además, poco se valora el 
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esfuerzo y el aprendizaje que han tenido. Siendo así, las críticas son percibidas como un 

señalamiento, en donde no hay reconocimiento, y tampoco se motiva la labor que desempeñan 

como madres.  

Al respecto, una madre expresa: 

 “… lo no tan positivo, yo creo que es, recibir y manejar las críticas´´ (Mamá 2).  

Esos comentarios las han llevado a cuestionar su rol, afectándose su estabilidad emocional, y se 

resalta la necesidad de ignorar y “manejar” las opiniones, para continuar adelante con la crianza.  

 

En otro punto, comprometerse con la crianza de los hijos, contiene, además, un aspecto dirigido a 

la dimensión emocional de las madres, el cual se relaciona con la retribución que reciben de parte 

de sus hijos. De esta manera, se evidencia que a través de expresiones de amor como: sonrisas, 

detalles, y el cariño de sus hijos, las madres perciben un reconocimiento a su labor y la validación 

del rol.  

“La parte positiva, Ay, es como el amor que yo recibo de él. Nadie me mira con los ojos con los 

que me mira mi hijo, cuando me dice Te amo” (Mamá 2). 

 Las muestras de amor son entonces una base en la que se apoyan las madres para continuar 

ejerciendo el rol.  

 “yo la veo a ella y le doy un abrazo y me vuelve el alma al cuerpo cuando ella me abraza” 

(Mamá 4).  

Así mismo, confirman que a pesar de que la crianza conlleva aspectos díficiles de asumir y que 

cada etapa requiere de gran esfuerzo, lo que ellas están haciendo por sus hijos “Vale la pena” y 

“Es muy gratificante”. (Mamá 5) 

Respecto a lo que se caracteriza como díficil en la crianza, se encuentran los “sacrificios” que 

hacen las madres por los hijos, las renuncias a las que se ven enfrentadas, y las decisiones que 
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tienen que tomar entre los compromisos de los hijos y las responsabilidades en sus estudios. En 

ralación a esto, la transformación a madres implica que la mujer realice otra estructura de 

prioridades, ubicando a los hijos en primer lugar. Sin embargo, a pesar de este gran cambio, se 

evidencia que la manera de afrontarlo y de encontrar estabilidad es a través de lo que representan 

los hijos para ellas, pues se convierten en: 

“el motor de la vida de uno”.  (Mamá 2). 

De esta manera, se encuentra que los momentos que comparten con sus hijos son más profundos y 

valiosos, que las renuncias que enfrentan. Evidenciándose que lo “díficil” de la crianza, está en 

constante contrapeso con lo que ellas consideran positvo. 

 

Finalidad de la Crianza 

Para las participantes, el objetivo de la crianza se enmarca en 3 aspectos: 

1. El Disfrute de los Hijos. Se refiere a la posibilidad de vivir las diferentes etapas de los 

hijos, de sentir las demostraciones de afecto de parte de ellos, y de experimentar el 

continuo aprendizaje de madres e hijos. “eso es maravilloso” (Mamá 1). 

 

2. Orientación en Valores. Contiene la responsabilidad de formar a alguien que va a 

cumplir roles en una sociedad. Por esto, las madres consideran que sus hijos deben ser 

agradecidos, respetar a los demás y ser honestos en todo momento, para que puedan 

responder adecuadamente ante una comunidad. 

3. El Bienestar. Lograr que los hijos se encuentren bien en las diferentes áreas de sus 

vidas, y que además ellos sean conscientes de que están “luchando por ellos”; a través, 

de los esfuerzos que hacen cada día sus madres, de la satisfacción a sus necesidades, y 
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del apoyo incondicional. De esta forma, para las madres el bienestar trasciende al 

cuidado físico y la respuesta a las necesidades, ya que se asocia con el acompañamiento 

en los diferentes retos que enfrentan los hijos. 

 

 

 

Crianza de hoy 

Con relación a la dimensión de información de la representación, en el grupo de madres 

participantes se evidencia que la crianza conlleva un ejercicio de reflexión, donde prima hacerlo de 

una manera “mejor” frente a la crianza recibida. En este análisis se ven implicados los diferentes 

contextos: el familiar, socioeconómico, y sociocultural. Así pues, la comparación entre los 

contextos a los que pertenecieron en la niñez y los contextos actuales en sus familias, arroja 

aspectos importantes para definir lo que es relevante, ya que consideran que las características 

sociales han cambiado y las demandas del medio son diferentes respecto a la crianza de los hijos.  

De esta forma, el factor económico atraviesa las dinámicas familiares, por ejemplo, como un factor 

decisivo para tener o no más hijos, al considerar que si tienen un solo hijo pueden brindarle unas 

mejores oportunidades, que es lo que anhelan para ellos. 

 “pensamos como, démosle lo mejor a (hija), eduquémosla bien, criémosla bien y ya.  

Quedémonos con ella y disfrutemos con ella. O sea, si nos vamos a ir a pasear, vámonos los tres 

y así, Entonces  Entonces lo pensamos, vamos hacer una familia de tres y ya” (Mamá 4).  

Además, en el contexto económico surge la necesidad de tener mayores ingresos con el fin de que 

los hijos obtengan más oportunidades y beneficios. Entonces, se resalta la búsqueda de darle 

siempre lo “mejor” a los hijos, como una tarea en la crianza.  
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“he tratado, como, no sé si es un error, o qué, pero siempre trato de darle muchas cosas a (hija)” 

(Mamá 4). 

De esta manera, el dinero es un tema importante en la reflexión sobre los cambios en la nueva 

generación, dado que las madres desean una mejor posición económica, en comparación con la 

época en que ellas fueron criadas. Siendo así, cobra mayor importancia el ingreso económico en 

los hogares, para la crianza actual.  

 

Por otra parte, en el contexto cultural las participantes no conservan muchas tradiciones culturales, 

arraigadas en sus familias, o que sean fundamentales para transferir en la crianza de sus hijos. Sin 

embargo, hay un referente de que los hijos participen y es dado por el vínculo familiar, que se 

genera en las tradiciones. 

“Por ejemplo, las navidades…eso es algo súper espectacular”. (Mamá 4).  

 

En el contexto social, es necesario aclarar que, al momento de recolectar los datos de la 

investigación, las madres viven la crianza entre los cambios que la pandemia por Covid-19, ha 

traído a sus familias y antiguas rutinas. Esto se traduce en mayor tiempo en familia, debido al 

confinamiento preventivo. Lo cual, ha sido positivo, por el aumento de tiempo que comparten con 

sus hijos, situación que los hijos han recibido con gran satisfacción. No obstante, los roles se 

mezclan aún más para las mamás, porque desempeñan diferentes labores en el hogar y la carga 

aumenta. De esta forma, se evidencia el agotamiento, por la necesidad de dar orden y cumplimento 

a todos deberes y al tratar de separar los diferentes roles que cumplen. Nuevamente, surge una 

dualidad de emociones, unas de alivio y tranquilidad por estar con los hijos, mezcladas con la 

angustia, por la gran responsabilidad que tienen. 
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Fuentes de información para criar “mejor” 

En el nuevo rol de madre, surgen cuestionamientos sobre la crianza que tuvieron los padres y las 

que ellas experimentaron. Es así como, en el cambio de rol de hija a madre, se aprende y se valora 

lo que los padres hicieron desde un lugar de empatía, y a la vez de evaluación frente a lo que 

podría ser mejor, en la nueva posición.  

 “Dios mío, uno aprende demasiado, más que todo cuando uno es hijo y pasa a ser el otro rol. 

Entonces uno aprende mucho, porque yo, por ejemplo, yo fui muy grosera con mi mamá en la 

adolescencia, pero pues con mis papás era horrible, entonces yo digo, ay Dios mío”. (Mamá 4) 

Al respecto de esta reflexión, surge en ellas la inquietud de ir más allá de la crianza que recibieron 

y una búsqueda de orientación que sirva de apoyo para el proceso de formación de sus hijos. 

Referente a esto, se encuentra que las fuentes principales de búsqueda son: 

o El grupo ser papás en la U 

o Los jardines infantiles 

o La familia extensa (padres y abuelos) 

o Redes sociales- cuentas con publicaciones de temas de crianza 

 

En estos sitios, ellas han encontrado ayuda para no sentirse “pérdidas” ya que al principio les 

dijeron solo “algo” sobre la maternidad. Pero, de acuerdo a las recomendaciones y técnicas que 

brindan las diferentes fuentes de información, ellas aprenden, transforman pautas, y ejercen 

prácticas de crianza que consideran que son más positivas con sus hijos. Es decir, la información 

que reciben, ancla al sistema de pensamiento, la nueva representación de crianza. 

 Por ejemplo: “la forma de decir no, no, no, no, no, no a todo en vez de decirle, mira así no se 

hace, esto es para esto” (Mamá 4).  
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Sobre este aspecto, otra participante menciona “Entonces, eso uno no cae en cuenta, pero al 

momento de uno leer, informarse pues uno ya como que lo va interiorizando y lo aplica” (Mamá 

4).  

 

 

 

Una mejor crianza  

Las madres valoran la experiencia de la crianza que recibieron y una muestra de esto, es la forma 

como intencionalmente conservan algunas prácticas y tradiciones en la formación de sus hijos. Al 

pensar en ello, han definido qué es lo que permanece y que debe ser transformado en la nueva 

generación. Es así, como ciertas prácticas que recibieron por sus padres o cuidadores pueden 

aplicar actualmente a la crianza de sus hijos, sin embargo, existen otras que no se encuentran 

vigentes y no deben ser tomadas en cuenta; ya que se encuentra que la crianza hoy en día implica  

nuevos retos, al tener acceso a mayor información y a la evidencia sobre los efectos en el 

desarrollo de niños y niñas, en los estilos de la crianza. 

A pesar de esta búsqueda, no dejan de reconocer lo valioso en lo que vivieron y quieren que sus 

hijos aprendan a tener una actitud de agradecimiento con los demás y con lo que se tiene, que 

cuenten con el mismo apoyo y cariño, y también poder orientarlos en las amistades que 

establezcan. Por otro lado, se encuentra que es de gran importancia para las madres fomentar en 

sus hijos la educación, anhelando ser un ejemplo como madres y estudiantes, para que sus hijos se 

guíen hacia la formación académica.  

Adicionalmente, surgen unas nuevas formas de relacionarse con los hijos, donde la comunicación 

tiene gran importancia, las madres escuchan a sus hijos, evitan gritarles, y eligen mostrarles sus 

equivocaciones, a través, del diálogo, como herramienta para la educación de los hijos. Así mismo, 
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resaltan la expresión del afecto como el medio para vincularse con ellos, demostraciones de amor 

como: abrazos, besos, detalles y palabras de cariño, son elementos usados en la crianza. Además, 

hay una clara atención a las emociones y pensamientos de sus hijos, buscando que ellos sientan 

aceptación, apoyo y amor.  

 “Si yo soy mucho de darle amor … Es mejor que se sienta amado, a que sienta rechazado”. 

(Mamá 2). 

Frente a las normas, las prácticas que recibieron son distintas a las que ejercen con sus hijos, por 

ejemplo, no se recurre al castigo físico. En relación a esto, se considera que los hijos “no son 

conscientes de lo bueno y lo malo” y son los padres quienes deben asumir esta responsabilidad, y 

es necesario crear un espacio de reflexión sobre las normas en casa y los errores que comenten, es 

decir, buscan vías para promover comportamientos adecuados y su vez, se vayan disminuyendo 

los indeseados.  

Respecto a la idea libertad, las madres no tuvieron mayores oportunidades para decidir frente a 

muchos aspectos en su crianza y no participaron activamente de ésta. Adicionalmente, las 

prácticas tradicionales se refieren más a lo que los padres querían y decidían hacer, que a un 

trabajo conjunto donde ambos son agentes participativos.  

“no encaminarlo tanto, sino darle opciones, o sea, si él quiere pertenecer a la religión bueno, 

igual se le enseña lo que uno sabe, y lo que a uno le enseñaron” (Mamá 2). 

Por esto, coinciden en la intención determinada de ofrecerle a sus hijos libertad para elegir, para 

decidir y que se sientan escuchados. De esta forma, las madres buscan un consenso antes que una 

imposición de sus ideas. Pero, a la vez desean que ellos aprendan sobre las consecuencias de las 

decisiones que toman, que vivan su elección, 

 “que meta la cabeza pa’ que aprenda que no es así” (Mama 4). 
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En conclusión, las formas de crianza han tenido cambios significativos, y las madres desean seguir 

transformando las prácticas y los estilos que recibieron; buscan orientación en el proceso y es 

evidente el deseo de continuar aprendiendo. 

 

 

 

Discusión 

Los resultados del estudio, permiten comprender como se configura, objetiviza y ancla la 

representación social sobre crianza en las madres participantes.  

 

Transformación de los Modelos de Crianza 

Las madres en la formación de los hijos realizan un ejercicio de reflexión sobre las pautas, 

prácticas y creencias. Teniendo en cuenta, la crianza que recibieron y las formas que 

implementaron sus padres y/o cuidadores. De esta manera, surge la idea de ejercer una “mejor 

crianza”, la cual hace parte del proceso de objetivación de la representación, y esto se evidencia 

por la forma en que las participantes reconocen que hay cambios en la sociedad y que lo que antes 

se utilizaba con los hijos, no se encuentra vigente en la actualidad. Al observarse que hoy en día, 

que las madres se informan y toman en cuenta la evidencia, de los efectos positivos en los estilos 

de crianza democráticos; a diferencia de la crianza autoritaria-tradicional y los efectos negativos 

que genera en el desarrollo.  

Adicionalmente, la transformación en el modelo de crianza es atravesada tanto por la crianza 

recibida, como por los contextos: económico, social cultural y religioso, de las participantes. Por 

esto, al caracterizar un representación se deben tener en cuenta tanto los contenidos y procesos de 
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la representación, como también, los contextos y condiciones en las que surgen las 

representaciones; al igual que las comunicaciones mediante las que circulan (Lacolla, 2005).  

Entonces, tanto el contenido de la crianza recibida como los contextos, ejercen influencia en las 

dinámicas familiares, y  en las formas de crianza que se acuerdan replicar o no, en la nueva 

generación. Como lo afirman, Charry y Maestre (2008) en relación con a la experiencia de crianza, 

aparecen los familiares y las relaciones entre padres y madres, como una influencia en la crianza 

que se quiere adoptar.  

 

Por otra parte, las pautas y prácticas de la crianza son determinadas culturalmente por un 

significado social. Es decir, se configuran y consolidan en una transmisión cultural (Boada y 

Beltrán 2017). Entonces, el conocimiento de la crianza resulta, en un aspecto socialmente 

elaborado y compartido (Jodelet 1984). Para una mejor comprensión de esto, Jodelet (1984) 

plantea que las representaciones sociales desde el enfoque procesual, se refieren al conocimiento 

del sentido común. El cual, se constituye de las experiencias, de las informaciones y de los 

modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos en diferentes áreas como: la tradición, 

comunicación y educación.  

 

Con relación a la influencia de la comunicación en las representaciones sobre crianza, Moscovici 

(1979) planteó que las representaciones sociales comprenden formas de pensamiento del sentido 

común que se generan, perduran y se transforman a través de procesos comunicativos cotidianos y 

mediáticos. De esta forma, se evidencia que parte de los cambios en los modelos se sustentan en la 

orientación que reciben las madres de parte de “un saber experto”. Es así, como las participantes 

renuevan las creencias, pautas y prácticas, con base en la información que reciben en las diferentes 

TICs, en los centros educativos, y en el grupo “ser papás en la U”.  
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De acuerdo a lo anterior, se da lugar a la formación de nuevas representaciones sociales de la 

crianza, a partir de los procesos de objetivación y anclaje, los cuales explican cómo lo social 

transforma un conocimiento en representación y cómo esta representación trasforma lo social 

(Materán, 2008). 

La objetivación, entonces “concierne al modo en que los saberes y las ideas acerca de determinados 

objetos sufren una serie de transformaciones específicas para formar luego parte de las 

representaciones de dichos objetos” (Lacolla, 2005, p.6) En otras palabras, es la concretización de 

lo abstracto (Araya, 2002). Como se menciona anteriormente, en la investigación, la objetivación, 

se asocia con la idea que tienen las madres de ejercer una crianza “mejor” que la recibida.  

Por otra parte, el anclaje es el mecanismo que “ permite integrar la información sobre un objeto 

dentro de nuestro sistema de pensamiento, afrontando las innovaciones de los objetos que 

no nos son familiares” (Lacolla, 2005, p.7) Entonces, como el anclaje consiste en transformar 

lo que es extraño en familiar (Moscovici, 1961). Los datos y la evidencia recibida por las 

diferentes fuentes de información, anclan al sistema de pensamiento, las nuevas prácticas de 

crianza, como parte del modelo de formación de los hijos.  

Por lo tanto, las participantes pasan de “sentirse pérdidas” en la crianza, a ser agentes de 

transformación en las representaciones sociales. Entre tanto, que la transformación en el modelo 

de crianza, parte de la relación entre estos 3 factores: 

o Ideas elaboradas de la crianza 

o La cultura   

o La comunicación 

 

Rodríguez (2009) afirma,“se asume que la comunicación, sustentada por un fondo sociocultural 

compartido, es el medio a través del cual los actores sociales adquieren competencias prácticas que 
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les permiten reducir incertidumbres, asimilar las innovaciones, hacer familiar lo extraño y moverse 

con naturalidad en el mundo” (p.15-16). En definitiva, la nueva representación o pensamiento 

social de la crianza, tendrá una repercusión en el accionar de las madres, resultando en las nuevas 

prácticas de crianza. Y finalmente, estás formas van a influir en la relación entre madres e hijos.  

Profundizando en la nueva representación de crianza, las madres trabajan por una mejor 

comunicación con los hijos y por tener demostraciones de afecto constantes. Así mismo, evitan un 

estilo de crianza autoritario, con prácticas agresivas como el castigo físico. Boada y Beltrán (2017) 

opinan que, debido al rol profesional de madres y padres, y al hecho de tener que dejar los hijos al 

cuidado de otros, se evidencia que los padres no desean tener una actitud tosca o mostrarse 

enojados con sus hijos, por lo que tienen características afables, flexibles y negociadoras con ellos, 

supliendo los antojos de los niños y niñas.  

En la investigación, se evidencia que las madres implementan estrategias para disminuir los 

compartimientos inadecuados de los hijos. Pero, teniéndolos en cuenta; con una recurrente 

intención de negociar con ellos, y de otorgarles oportunidades para elegir y participar en las 

decisiones del hogar y de la crianza. Es decir, surge el concepto de “libertad” en la crianza, el cual 

se constituye como el núcleo figurativo de la representación, y se centra en darle un lugar diferente 

al niño en relación al referente histórico. Ahora el niño o niña es tomado como parte activa de la 

crianza, al poder expresar sus necesidades, emociones y experiencias en la relación con las madres 

y los demás cuidadores. De esta manera, la representación de crianza es transformada, y en 

consecuencia, las prácticas tienen cambios importantes como: 

▪ Una estrecha relación afectiva y de comunicación entre madres e hijos. 

▪ La posición de libertad y participación que se otorga a los hijos en el sistema familiar. 

▪ La concertación de las normas y límites 

▪ Cambios en las condiciones socio-económicas y culturales. 
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▪ La búsqueda de información y orientación de las madres en el proceso de criar. 

En conclusión, el modelo que se encuentra en la investigación, se refiere a un estilo de crianza 

respetuosa. En el cual, hay un enfoque de empatía que se centra en la participación real de niños y 

niñas. Además, promueve la autonomía, basada en el sentimiento de seguridad y asertividad en el 

plano interpersonal y social de niños y niñas (Gonzáles & Sáenz, 2020). 

De esta forma, “La representación objetivizada, naturalizada y anclada, es utilizada para 

interpretar, orientar y justificar los comportamientos” (Araya 2002, p. 36). De acuerdo, al nuevo 

modelo de crianza, se confirma que “se articulan las tres funciones básicas de la representación: 

función cognitiva de intregración de lo novedoso, función de interpretación de la realidad, y 

función de orientación de las conductas y las relaciones sociales”(Lacolla, 2005, p.7). 

 

Significados y actitudes sobre la crianza 

Los resultados arrojados coinciden con Moreno (2008) al referir que la crianza es un proceso de 

aprendizaje bidireccional, que implica una intervención recíproca entre padres, madres e hijos. A 

su vez, Torres (2019) Afirma: “Es un intercambio en donde una persona convive con otra y a 

través del ejemplo la va formando y se va re-formando a sí misma, es compartir, y retroalimentar” 

( p.31). Es por esto, que en la crianza surge la adquisición y el fortalecimiento de competencias a 

través, de la relación entre madre e hijo-a.  

Por otra parte, en el análisis de los significados de crianza, se deben considerar tanto los cambios 

en cada una de ellas, como también los sentimientos, y actitudes en torno a la crianza. Estos 

tendrían presente: Las creencias sobre la crianza recibida, las experiencias con la pareja, las redes 

de apoyo, las vivencias con los hijos, el reconocimiento y críticas frente al rol, y el cumplimiento 

de metas personales y familiares. Tal y como lo afirma Peñaranda (2011), los significados de la 

crianza se construyen a través de dos procesos: la socialización y la individuación, los cuales son 
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atravesados por la experiencia vital de cada sujeto; en la socialización se encuentra: la 

socialización primaria (Internalización del mundo de sus “otros significantes”) y la socialización 

secundaria (Internalización de submundos institucionales), por otra parte, la individuación se 

refiere al proceso histórico-biográfico de todo el curso de vida. De esta manera, el mundo 

representativo (de las madres) en la crianza, se configura a partir de la relación con los hijos, con 

las instituciones, con las condiciones y contextos socio-económico y cultural, y la individuación.  

Por otra parte, se encuentra que, en las actitudes de las representaciones de crianza, existen 

situaciones de compensación para las madres, es decir, esos sacrificios que ellas hacen y que 

califican como la parte negativa de la crianza, se compensan con el afecto y agradecimiento que 

reciben de sus hijos, al criarlos. Con respecto a esto, se observa que la retribución de ellos y las 

expresiones de amor, son las características principales de gratificación en el ejercicio de la 

crianza.  

 

Inclusión de las Madres Universitarias 

En la investigación, la crianza tiene un cruce entre lo materno y lo profesional, y la universidad es 

el escenario en el que el doble rol se vive. Las universitarias al convertirse en madres se 

encuentran en una nueva “condición” en donde tienen menos tiempo y más responsabilidades. Es 

por esto, que se reconoce la necesidad de que otras personas sean actores participativos en la 

crianza, como apoyo fundamental de la maternidad y de la realización profesional de las 

estudiantes. De acuerdo a lo anterior, al ser iguales las condiciones para todos en lo que respecta al 

desarrollo de las profesiones, queda en duda la inclusión en el sistema educativo para las madres. 

De acuerdo, a la UNESCO el concepto de inclusión es “El proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación” (Inclusion 
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International, 2006). Se encuentra entonces que el proceso de inclusión es deficiente para las 

madres universitarias y la percepción de la Universidad como una red de apoyo es negativa, al no 

evidenciarse un abordaje en los docentes, en los compañeros y en las facultades, frente a las 

diferencias individuales y a la condición de ser madres. De esta manera, compaginar el rol de 

madres y estudiantes, resulta en un reto complejo de asumir. Como lo afirman, Ortega y Paredes 

(2018) el tener hijos mientras se realizan estudios de educación superior, conlleva una cantidad de 

tensiones y conflictos en las madres por la búsqueda de estabilidad entre el tiempo y la 

responsabilidad de la crianza. 

 

Cabe resaltar que, en el embarazo, se evidencia un proceso distinto en el ámbito académico, ya que 

se sintieron “acompañadas” por la Universidad, debido a que, en el embarazo, la responsabilidad 

con el bebé consiste en el cuidado del estado de gestación, a donde van las madres puede ir el 

bebé. Para ese momento, ellas pueden responder académicamente de manera similar a como lo 

venían haciendo, porque las demandas de los hijos se suplen a través de la gestación. 

No obstante, a partir del nacimiento de los hijos, la perspectiva en los otros agentes universitarios 

cambia y la responsabilidad debe ser asumida por ellas. Al respecto, resulta contradictorio que en 

el embarazo se sientan apoyadas, pero posterior al nacimiento de sus hijos, ellas enfrentan otras 

barreras, para materializar la idea de ser profesionales.  

De acuerdo con Estupiñan y Vela (2012), la calidad de vida de las madres universitarias se 

relaciona tanto con las características de las relaciones familiares, como con el apoyo social 

Universitario. Referente a esto, en la investigación no se evidencia que por parte de las facultades 

exista un acompañamiento organizado para la formación académica de las madres o que se 

cuenten con estrategias alternativas para que ellas puedan responder con los requisitos del 

programa.  
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Es por esto que ellas deben doblar esfuerzos, trasnochar, hacer constantemente ajustes, y renunciar 

al tiempo con los hijos, para dar cumplimiento a los compromisos de sus profesiones. De esta 

manera, las madres del estudio lo nombran como los “sacrificios” que se deben hacer. Sin 

embargo, esto podría relacionarse con una alteración en la calidad de vida de las madres como 

consecuencia a la poca inclusión al sistema educativo. 

Por lo tanto, la crianza debe ser acogida y acompañada por el sistema en el cual se encuentra la 

madre, partiendo del enfoque de inclusión, y a su vez, en prevención de la deserción escolar y 

exclusión social de las madres. Miller y Arvizu (2016) concluyen que las condiciones biográficas 

y escolares de las estudiantes con hijos se encuentran desarticuladas con el rol normativo esperado 

por las instituciones de formación superior.  

Ser madres hace que la experiencia en la Universidad sea diferente a la de los otros estudiantes, y 

las instituciones tienen el deber de atender y reconocer a las universitarias con hijos, dado el 

entorno de diversidad de las aulas (Rodríguez et al. 2019). Además, es de resaltar el hecho de que 

ellas permanecen en la Universidad por un interés propio y por el deseo de superación. Sin 

embargo, no se encuentra en la institución educativa, una red de apoyo constante y estable para la 

población materna. Todo ello las condiciona a buscar ayuda exclusivamente en instituciones 

externas y en otros familiares. De esta manera, no se evidencia que la institución Universitaria 

ofrezca un reconocimiento a la crianza, siendo ésta, parte imprescindible en el desarrollo y 

crecimiento de una sociedad, es decir, pareciera ser que el rol es identificado y apoyado por los 

hijos y la familia, más que por el sistema presente en los ejecutores de la crianza.   

En relación a lo anterior, Denegri et al. (2018) mencionan que, a pesar de las dificultades que se 

presentan en el rol de madres y de estudiantes, hay compatibilidad entre estos dos. Entonces, 

resulta importante considerar si dentro de un acuerdo de inclusión y con la creación de modelos 
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académicos específicos para madres universitarias, se podrían disminuir las dificultades que ellas 

experimentan. 

En conclusión, las madres universitarias deben ser atendidas en la institución, con el fin de 

promover no sólo la inserción, sino también la inclusión y consecuente evolución e innovación en 

la formación integral, en las instituciones prestadoras de servicios educativos. 

 

 

Conclusiones 

 

En el grupo “Ser papás en la U”, las madres encuentran validación a sus creencias y un 

acompañamiento direccionado a la experiencia de crianza, mientras se es estudiante universitario. 

Es decir, se toma como el único medio de apoyo para las madres en la institución educativa. Por 

otra parte, es donde se articula el saber popular con el saber experto, resultando en una 

transformación en los modelos de crianza. Entre tanto, el diálogo interno de las madres y el 

discurso profesional, construyen nuevos paradigmas frente a la crianza de los hijos.  

 

En la investigación las participantes consideran que poseen la capacidad para desempañarse como 

madres y estudiantes a la vez. Frente a esto, se observa que los hijos son quienes reconocen el 

papel de la crianza, otorgándoles una gratificación constante a las madres. De esta forma, los hijos 

son los que respaldan esta idea de capacidad. 
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Los resultados muestran que la preparación para el rol materno no tiene una relación directa con la 

edad. Más bien, hace parte del conocimiento de aspectos del mundo exterior y su convergencia, 

con el mundo interior de cada madre.  

 

La representación de crianza, lleva a la construcción de un nuevo modelo  

que a su vez, gesta nuevas formas de relación entre madres e hijos. De esta manera, se observa que 

los significados de crianza se construyen a partir de la interacción entre: 

 

▪ La socialización en el grupo primario o familia 

▪  Las creencias frente a la crianza recibida y la valoración de estas prácticas  

▪ La historia personal 

▪ La socialización con otras instituciones  

▪ La información que se recibe de diferentes medios de comunicación 

 

 

Las participantes del estudio pasan de “sentirse pérdidas” en la crianza de sus hijos a ser agentes 

importantes de transformación en los modelos de crianza, dichos cambios son determinados por su 

construcción del significado de crianza, y se reflejan en la elección del estilo y tipo de educación 

para sus hijos. En relación a esto, las madres tienen un impacto considerable en las 

representaciones sociales de la crianza.  

 

En la compresión de las representaciones sociales de la crianza, se encuentra que: son dinámicas y 

abordan tanto los significados y la noción de crianza, como también, los contextos 
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socioeconómico, cultural y religioso. Con relación a estos aspectos, se realizan cambios en los 

modelos de crianza que corresponden a las necesidades postmodernas.   

 

La representación social sobre la crinza surge en torno a la transformación de los modelos de 

crianza, siendo parte importante de esta reconfiguración que el niño o niña pueda expresar sus 

necesidades, emociones y experiencias en la relación con las madres y los demás cuidadores. 

Obteniendo libertad en sus procesos de desarrollo y formación. 

 

La transformación que surge en los modelos de crianza, considera las siguientes características: 

▪ La relación afectiva y la comunicación entre madres e hijos. 

▪ La posición de libertad y participación que se otorga a los hijos en el sistema familiar. 

▪ La concertación de las normas y límites 

▪ Cambios en las condiciones socio-económicas y culturales. 

▪ La búsqueda de información y orientación de las madres en el proceso de criar. 

 

La red de apoyo principal para las madres surge de la pareja y/o la familia extensa de cada una de 

ellas. En relación a esto, las madres deben conciliar constantemente las normas, límites y 

prioridades de la crianza, con los demás cuidadores, para que exista coherencia entre uno y otro, lo 

que desencadena cierta divergencia en las prácticas que emplean. Por otra parte, se concluye que, 

sin esta red de apoyo, el desempeño y logro profesional se afectaría profundamente, respecto al 

cumplimiento de las metas académicas, ya que la prioridad de las madres se encuentra en el 

acompañamiento a sus hijos.  
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En la Universidad, se evidencia un grado de conciencia y solidaridad en el estado de embarazo en 

las madres, a través de un cuidado responsable. Sin embargo, posterior al nacimiento de los hijos, 

las madres asumen la completa responsabilidad de ellos. En cuanto, a los compromisos 

académicos, las exigencias y condiciones son iguales a las de los demás estudiantes, por lo que 

ellas gestionan sus propias redes de apoyo y realizan un sinnúmero de esfuerzos, con el fin de 

cumplir con lo requerido en la formación. De esta manera, la calidad de vida de las madres se 

afecta y lo “difícil” de la crianza se relaciona con los sacrificios que ellas deben realizar.  

 

La inclusión para las madres en la Universidad se encuentra en un estado deficiente, al no 

observarse una red de apoyo estructurada en los diferentes programas universitarios. Es decir, no 

se observa una red que incluya a las madres como un grupo diverso en las aulas. Adicionalmente, 

que atienda a las madres en su condición con estrategias empáticas, que les permitan armonizar el 

rol materno con el rol estudiantil.  

 

Se resalta la necesidad de que ambas instituciones: familia y Universidad, trabajen en conjunto en 

la formación de individuos para el desarrollo de la sociedad. Es importante, que la institución de 

educación superior tenga en cuenta la condición de madres y albergue los limitantes que presentan, 

dadas las demandas del rol materno. Es importante, por tanto, que la institución educativa vele por 

la inclusión de las madres a la universidad y además, las acompañe en el desarrollo de ambos 

roles.  

 

Dentro de las finalidades de la crianza, se encuentra que las madres están criando y formando 

individuos que van a cumplir diferentes roles en la sociedad. Cabe, preguntarse entonces, por la 

corresponsabilidad de los sistemas y las instituciones sociales, en este caso, el sector educativo. 
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Entonces, ¿Cómo acompañan y cooperan los sistemas sociales, con la crianza de individuos que 

hacen parte de ella? 

 

 

Recomendaciones 

o De acuerdo, al enlace que se da entre el saber experto y el saber popular, o lo que es lo 

mismo: la interacción entre las madres y los profesionales del “grupo ser papás en la U”, 

es importante considerar una mayor apertura y divulgación del grupo en la Universidad, 

con el fin de que todos los miembros universitarios lo conozcan y se sensibilicen entorno a 

la misión y visión del grupo. Adicionalmente, que se motiven a participar del desarrollo de 

las actividades que se generan dentro de él, y que como compañeros tengan la posibilidad 

de acompañar a las madres, a sus hijos, y a la comunidad, en la crianza de niños y niñas.  

 

 

o Generación de espacios y campañas de sensibilización en las facultades de los diferentes 

programas, en los docentes, compañeros y otros actores universitarios con el objetivo de 

promocionar una adecuada identificación del rol materno, la participación de los 

programas académicos en el proceso de crianza, el reconocimiento de la labor 

desempeñada por las madres a través de distintivos o diferentes elementos de publicidad y 

suvenires. Así mismo, trabajar en la creación de espacios físicos en donde las madres 

puedan ir con sus hijos y a la vez tener encuentros académicos. De esta manera, se estaría 

promoviendo la inclusión educativa para estudiantes universitarias con hijos.  
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o Desarrollar estrategias educativas de innovación y calidad, que permitan una articulación 

entre el rol de madres y de estudiantes, arrojando a su vez, una mejoría en la calidad de 

vida de las madres. En relación a esto, es importante que se optimice el tiempo que las 

madres pasan en la Universidad y se alterne con herramientas tecnológicas, para que las 

madres puedan reducir el tiempo que pasan alejadas de sus hijos.  

 

o Fortalecimiento y creación de capacitaciones a docentes de los diferentes programas en la 

Universidad para que aborden y acojan a las madres, con propuestas alternativas y 

flexibles en las actividades académicas. De esta forma, se guiarán por una postura 

empática, que acepta procesos diferenciales. 

 

 

o Crear en la Universidad una red de apoyo organizada, con propuestas institucionales 

eficaces y oportunas para las madres gestantes y/o con hijos de diferentes edades.  

 

o Para el desarrollo científico y el impacto académico, se recomiendan propuestas abiertas 

para futuras investigaciones:   

 

- Análisis de los aportes de los diferentes sistemas sociales a la crianza. 

- Investigaciones que evalúen las experiencias y percepciones de las madres frente a 

los aspectos  desfavorables o negativos de la crianza de manera que se promueva 

un abordaje de ellos desde los programas de intervención, lo que podría mejorar el 

impacto de la crianza en la calidad de vida de madres.  
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- Estudiar la relevancia de las fuentes de información, en los modelos de crianza 

actuales. Así mismo, profundizar en las redes sociales como fuente de información, 

con el fin de comprender si hacen parte de un saber experto o se relacionan más 

con el saber popular, así como su rol en la determinación de creencias y prácticas 

sobre la crianza en madres y padres.   

- Las representaciones sociales que tienen otros miembros de la comunidad 

universitaria sobre el bienestar y salud mental de las estudiantes que son madres. 

 

Análisis Político 

La ley 1616 de Salud Mental (2013)  

En el artículo 4. Respecto a la garantía de Salud Mental,  

El Estado a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud garantizará a la 

población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, la promoción de la 

Salud Mental y prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada que 

incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos 

mentales. (p.2) 

 

Como la ley 1616 lo indica en el artículo 5. Para la aplicación de la ley se tendrán en cuentan unas 

definiciones, entre estas, encontramos en el problema psicosocial: una situación de estrés familiar, 

la cual tendría relación con aspectos de la crianza y los vínculos entre los padres y/o cuidadores 

con los niños, ya que al tener unas inadecuadas prácticas de crianza se encuentran alteraciones y 

factores de riesgo para la salud mental de los niños y niñas.  
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Así mismo, en el artículo 25 de la ley 1616 de Salud Mental, refiere la garantía de la atención 

integral y preferente en salud mental para niños, niñas y adolescentes, lo cual se relaciona con la 

investigación ya que la ley menciona la atención, detección temprana, prevención, intervención, 

cuidado y rehabilitación psicosocial en salud mental. (p.10) 

  

El Plan Decenal de Salud Pública (2012-2021)  

Establece dentro de la dimensión de convivencia social y de salud mental en sus objetivos: 

Generar espacios que contribuyan al desarrollo de oportunidades y capacidades de la población 

que permitan el disfrute de la vida y el despliegue de las potencialidades individuales y colectivas 

para el desarrollo humano y social. (p.2) 

El objetivo se relaciona con la investigación ya que al conocer lo que representa la crianza de sus 

hijos, los padres podrán reflexionar sobre sus prácticas y cómo influyen en el desarrollo positivo 

de sus hijos, lo que a su vez permitirá que niños y niñas potencialicen sus capacidades y el 

crecimiento y desarrollo sea adecuado y continuo. 

 

Desde el componente de promoción de la salud mental y la convivencia  

Se define como el conjunto de políticas públicas, estrategias y acciones intersectoriales y 

comunitarias orientadas a proveer oportunidades que permitan el despliegue óptimo de recursos 

individuales y colectivos para el disfrute de la vida cotidiana, estableciendo relaciones 

interpersonales basadas en el respeto, la solidaridad y el ejercicio de los derechos humanos para el 

logro del bien común y el desarrollo humano y social.  

 

Este componente contempla la generación de entornos familiares favorables para la convivencia 

social. La investigación sobre las representaciones de la crianza podrá servir como herramienta 
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para la intervención y diseño de estrategias para los padres en cuanto a la relación con sus hijos a 

través de una adecuada crianza y la sana convivencia familiar. (p.3) 

 El siguiente objetivo del plan decenal:  

• “Incidir en la transformación de los imaginarios sociales y culturales que generan 

comportamientos y entornos protectores para la salud mental y la convivencia social”. 

(p.3)  

Tiene relación con la investigación ya que, al conocer las representaciones de crianza en los 

padres, se permite entender lo individual que se construye en lo colectivo, para dar herramientas 

que trabajen en pro de los factores protectores de salud mental en la niñez y adolescencia.    

 Metas:  

• A 2021 aumentar la percepción de apoyo social en un 30% en la población general.   

• A 2021 aumentar al 60% el promedio de la toma de decisiones conjunta con la pareja sobre 

asuntos específicos del hogar.   

• A 2021, aumentar a 50% la proporción de involucramiento parental 

en niños y adolescentes escolarizados. (p.4) 

Las metas anteriores aplican para la investigación, ya que cuando existe una adecuada relación 

entre padres e hijos desde la crianza y educación en el hogar, el vínculo y la percepción de apoyo 

social en la familia resultará en un mayor nivel. Por otro lado, cuando se conocen y trabajan los 

temas de la crianza de los hijos, los padres y madres pueden llegar acuerdos positivos en las 

decisiones que se toman sobre la orientación y acompañamiento de ellos.  
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El documento CONPES 3992:  

Enfoque para la prevención de violencias en niñas, niños y adolescentes:  

Señala que desde el modelo bio-ecológico transaccional se muestra como el microsistema-el estrés 

parental pueden constituir factores de riesgo o protección, estos interactúan entre sí para 

determinar un mayor riesgo o protección, donde si hay ausencias de factores protectores y exceso 

de riesgos se incrementa la probabilidad de exposición a la violencia. (p.24) Es importante desde 

el proyecto de investigación, lo que desde la crianza se plantea, existen prácticas positivas y otras 

negativas que tienen unos efectos en la población infantil que las recibe, de esta forma, los padres 

o cuidadores pueden actuar positiva o negativamente hacia el infante y determinar el tipo y grado 

de relación que tienen. Sin embargo, es importante tener en cuenta el contexto familiar en que se 

ejercen. Adicionalmente, se evidencia que, si se parte de una crianza receptiva a las necesidades de 

los niños y niñas, se aportará significativamente al adecuado desarrollo de la niñez.  

El documento CONPES refiere: 

 El hogar es el primer y principal entorno en el que la infancia, interactúa, los modelos y 

estilos de vida de los miembros de la familia determinan unos comportamiento en el niño y 

la niña que se interiorizan de manera involuntaria; por lo tanto, el tipo de relación que de 

establezca, la imagen que tenga el menor de las personas con quien reside y la transmisión 

cultural que se realice, será su primera referencia de normas y valores, las cuales permitirán 

emitir juicios sobre sí mismo, siendo la base para la formación de su personalidad, y será 

determinante en la manera de interactuar con los miembros de su familia e individuos de 

otro entornos. (p.24)  

Lo anterior se relaciona con el proyecto de investigación, ya que plantea que la socialización se 

produce en la familia, al ser el agente transmisor de valores y normas en los niños y niñas, por lo 

que son los padres y madres quienes facilitan el aprendizaje y las competencias sociales en ellos; 
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así mismo, la forma en que reaccionan los padres ante las emociones de sus hijos es fundamental 

en el desarrollo socioemocional en la infancia (Cuervo, 2010).  

 la crianza tiene estrecha relación con las áreas de educación integral, salud mental, y prevención 

de la violencia, teniendo además un compromiso intersectorial: Instituciones educativas, sociedad 

y Estado. Es por esto que la garantía de derechos y protección en la infancia y adolescencia 

implica la participación activa de las escuelas, el Gobierno y la sociedad, siendo equipo en la 

formación de los padres (Tilano, Londoño & Tobón, 2018). A su vez, se encuentra necesario el 

fortalecimiento a padres y madres en temas de crianza como un factor protector que impide el 

maltrato infantil y en concordancia con la Ley 2089 de 2021, por medio de la cual se prohíbe el 

uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia 

como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes. 

 

En conclusión, las Políticas Públicas para la primera infancia requieren conocer los procesos 

evolutivos de cognición y psico-afectivos de la niñez, para lograr estrategias de intervención que 

se ajustan a sus necesidades y cambios. Pero a su vez, encontramos necesario el fortalecimiento a 

padres y madres en temas de crianza como un factor protector que impide el maltrato infantil. Es 

así como, al considerar importante al niño, se debe dar relevancia a los padres, y a su vez invertir 

en ellos (Fajury y Schlesinger, 2016).  

 

Análisis de Aspectos Formativos 

La pregunta de investigación implica un amplio ejercicio de reflexión, que debe tener en cuenta la 

viabilidad de la investigación, el interés del investigador y los objetivos a desarrollar. La parte 

inicial, fue un proceso muy agradable, que me llevó a buscar, conocer y profundizar sobre las 
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grandes diferencias de la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, en la primera 

tenía cierto acercamiento, pero de la segunda, podía decir muy poco, siendo ese desconocimiento 

el camino directo al aprendizaje y a la acertada elección. Así mismo, puedo decir que todo fue 

nuevo, que los enfoques, métodos y diseños despertaron en mi una búsqueda de teorías, para que 

la elección de la investigación tuviera sentido y coherencia.  

 

Identificar la importancia del discurso del otro en el enfoque procesual y el constructivismo, me 

llevó a entender que los sujetos son creadores de realidades, y que no sólo hacen parte de los 

conceptos; los crean. Así mismo, los transforman en nuevos modelos, y como resultado: emerge 

teoría, ¡qué interesante creación!  

De otra forma, me encuentro con la idea de qué tan válido es un participante, dos tres, o cien para 

la generación de conocimiento. Es decir, en pocas personas hay hallazgos y hay teória. Confirmé 

con esto, el significado y el valor de un solo proceso discursivo, de lo importante en las vivencias 

y representaciones del ser. 

Mi pregunta por la crianza, claramente va ligada con la dimensión emocional de mi proceso de 

maternidad, el cual ha sido más que fascinante y ha implicado tantos cambios y pensamientos, 

como la búsqueda de recursos propios y externos. Es por esto que quería escuchar a madres que 

estando ya en una situación demandante, se encontraban también inmersas en otra muy exigente, 

(el curso de sus carreras profesionales). De esta manera, preguntar lo que representaba para ellas la 

crianza de sus hijos, era algo bastante interesante por conocer, y que hoy al finalizar este proyecto 

puedo decir, faltó mucho por recorrer.  

Luego, me encuentro con el proceso de escudriñar sus discursos, en unas entrevistas tan cortas 

para algo tan magnífico…como la crianza de sus hijos. Entonces, cada palabra tenía sentido e 

inducía a una idea, me trasladaba a un pensamiento. Finalmente, las asociaciones, tenían vínculos 
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que sorprendían, por la manera en que iban generando conocimiento. Posterior a esto, la 

interpretación, qué compleja tarea fue traducir lo importante de la crianza para estas madres; sus 

representaciones plasmadas en texto. En mi concepto, un arduo trabajo del investigador. Al 

finalizar, la parte más gratificante, discutir los hallazgos entre teorías, antescedentes y mis ideas 

como investigadora. Fue sorprendente la forma de observar lo emergente, con calidad y validez.  

Para concluir, las competencias del investigador deben continuar, nunca se adquieren por 

completo; en cada estudio, con cada relato hay nuevas exigencias, nuevas habilidades por 

desarrollar, y otras formas de ver y entender la realidad.  

 

…Este camino comenzó cuando fui a preguntar por los posgrados en la facultad de psicología y al 

recibir asesoría, me encuentro con la idea de hacer la especialización. Sin embargo, había algo 

interno, que no me dejaba en completa paz. Fue así como me dirigí a una gran docente e 

investigadora, le planteé mis dudas, y mi deseo de investigar. Luego, en una corta conversación, 

entendí que más allá del compromiso profesional de actualizarse y seguir formándose, yo tenía un 

fuerte interés en adquirir competencias como investigadora. El deseo latente de ese momento, se 

ha tranformado hoy al ver realizada una meta importante en mi camino, en mi profesión y en mi 

vida. Sin embargo, el deseo, continúa… 

 

Propuesta de Transferencia de Conocimiento 

 Las siguientes propuestas se presentan para la transferencia del conocimiento, divulgación y 

apropiación social de los resultados de esta investigación. 
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o Artículo publicado en una revista indexada nacional o internacional sobre las 

Representaciones Sociales de la Crianza.  

o Presentación de los resultados en un evento académico regional, nacional o internacional  

o Socialización del estudio en las jornadas de investigación e innovación de la Universidad 

CES, de la ciudad de Medellín.  

o Presentación de los resultados y las recomendaciones al área de bienestar de la Universidad 

CES, y al grupo “ser papás en la U” 

Se espera aportar al conocimiento académico y a los antecedentes de otras investigaciones, con los 

resultados que arroja la investigación, desde la comprensión de las representaciones sociales sobre 

crianza y su relación con la transformación de prácticas y pautas de crianza, la inclusión a las 

madres universitarias y el impacto de los significados en la crianza de los hijos.  

Adicionalmente, se espera que con la investigación se puedan brindar herramientas útiles al trabajo 

que realiza el grupo “Ser papás en la U” con los estudiantes que tienen hijos. Así mismo, se estaría 

aportando al área de bienestar, de la Universidad CES.  
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento Informado. 

 
 

 

 

 

“Ser Papás en la U”  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

 

Nombres y apellidos del participante:   

 

_______________________________________________________________ 

 

Edad:_______  Edad de tu hij@/s:    ________________ 

 

             Fecha:________________   Lugar:___________________________________ 

 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN  

Representaciones sociales sobre la crianza en padres y madres universitarios, pertenecientes al grupo 

“Ser papás en la U” de la Universidad CES, de Medellín. 

 

INTRODUCCION Y PROPÓSITO 

Comprender las creencias, significados, valores y prácticas (representaciones sociales) sobre la 

crianza que tienen los padres y madres del grupo “ser papás en la U”  

¿Para qué se realiza? 

- Para comprender lo que representa la crianza de sus hijos.  

- Para tener información que permita brindar estrategias de trabajo con los padres y madres de 

acuerdo a lo que construyen diariamente en la crianza con sus hijos, enlázandolo a las 

necesidedes de desarrollo de los niños y niñas.  

 

¿Con quiénes se realiza? 

Padres y madres del grupo “ser papás en la U” que tienen hijos entre 3 y 5 años de edad.  

 

¿En qué consiste la participación? 



 99 

La participación de los padres y madres consiste en una actividad llamada “foto-voz” en la cual los 

participantes tomarán un conjunto de fotografías a partir de un instructivo que les será enviado.  Este 

proceso de toma de fotografías durará 15 días y está acompañado por dos preguntas en las cuales 

padres y madres escribirán sus comentarios sobre cada una de las fotografías tomadas. 

 

Posteriormente se realizará una entrevista en la que conversaremos acerca de las fotos que los 

participantes tomaron y el significado que tienen dichas fotografías.  Esta entrevista será grabada en 

audio y luego será transcrita para su análisis.   

 

Finalmente realizaremos una reunión en donde se presentarán y análizaran las fotografías 

seleccionadas por los padres y madres y estaremos interactuando sobre el proceso. 

 

¿De quién son las fotografías? 

Las fotografías son de propiedad de quien las toma, en caso que se requieran para eventos de 

socialización o en la presentación de artículos, se solicitará previamente la autorización, y los 

participantes tienen el derecho a no autorizar la revelación de las fotos y la información. 

Para mantener en secreto la identidad de los participantes, no se informará nunca los nombres de las 

personas que tomaron las fotos.   

 

¿Hay algún pago por esta actividad? 

La participación en la investigación es voluntaria y no implica ninguna remuneración económica.     

 

¿Hay algún riesgo? 

La participación en la investigación no representa ningún tipo de riesgo para los participantes. Si 

llegara a presentarse algún malestar o incomodidad durante la investigación, la investigadora estará 

atenta para brindar a los participantes la asesoría que requieran. 

 

¿Qué derechos tienen los participantes en el estudio? 

La participación en este estudio es completamente voluntaria.  Los participantes tienen la plena 

libertad para no responder las preguntas que le sean formuladas y para dejar de participar cuando 

así lo deseen. 

 

Usted podrá solicitar en cualquier momento la información que considere necesaria con relación a 

los propósitos, procedimientos y actividades relacionadas con el estudio. 

 

¿Y qué pasa con la información?  

Toda la información será almacenada en un archivo de la investigadora, con acceso restringido al 

equipo de investigación, se guardará encriptada y las contraseñas solo las tendrá la investigadora del 

proyecto. La responsable de la investigación se compromete a no revelar ninguno de los nombres 

de los participantes ni otra información personal que permita su identificación. Toda la información 

se manejará de manera anónima. 

PERSONAS A CONTACTAR 

La responsable de la investigación se compromete a aclarar oportunamente cualquier duda sobre el 

estudio. Para tal fin puedes comunicarte con Andrea Ochoa Ochoa al correo electrónico 

andre8a3@hotmail.com o al teléfono 4440555 ext 1537. 

 

 

mailto:andre8a3@hotmail.com
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ACEPTACIÓN 

Si usted ha leído y entendido completamente este documento y está de acuerdo en participar en este 

estudio, por favor firme abajo.  Si tiene alguna pregunta o inquietud por favor háganoslo saber antes 

de firmar.  

 

¡Muchas gracias por su valiosa participación! 

 

 

NOMBRE COMPLETO DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN 

FIRMA   

 

 

  

 

 

Testigo 

Observé el proceso de consentimiento. El participante leyó este formato (o le ha sido leído), tuvo 

oportunidad de hacer preguntas, estuvo conforme con las respuestas y firmó para ingresar al estudio. 

 

NOMBRE DEL TESTIGO DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN 

FIRMA  

 

 

  

 

 

  

 

 

Investigador 

Doy fe que toda la información consignada en este documento en veraz y asumo la responsabilidad 

por  los compromisos adquiridos.  Así mismo dejo constancia que la copia de este documento ha 

sido entregada al participante, con las firmas correspondientes.  

 

NOMBRE DE LA INVESTIGADORA DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN 

FIRMA  

 

Andrea Ochoa Ochoa 

 

32.297.529 
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Anexo 2.  Protocolo Foto voz- Diario de campo 

 

Mensaje Whatsapp 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola Mamá agradezco tu interés y valiosa participación en el proyecto: Las 

representaciones sociales sobre la crianza de madres del grupo  “Ser Papás en 

la U”. 

Tu participación comenzará así: 

1. Durante 2 semanas toma fotos en donde captures los momentos que 

mejor representan para ti la crianza de tus hijo/s. (no hay límite de 

fotos, es la cantidad que tu elijas). 

2. Evíalas al chat de la investigadora 

3. Escribe de forma corta lo siguiente para cada foto: 

o ¿ Porqué ésta foto representa la crianza? 

o Describe la fotografía.  

 

Mamá toma en cuenta las siguientes pautas e indicaciones: 

• No debes tomar fotos que tengan contenido que represente riesgo para 

ti y para tu familia.( fotos de tus hijos sin vesturio, fotos que 

contengan datos de identicación o de contacto: Nombre del colegio, 

números de telefóno, direcciones, etc.) 

• Sí alguien no quiere salir en las fotos, no debes fotografiarlo, las 

personas deben aparecer con previa autorización. 

• Tanto las fotográfias como la información que brindes es confidencial, 

y no será revelada. En el momento en que se requira presentar las 

fotos para eventos de socialización o presentación de artículos, se hará 

con previa autorización de tu parte, en caso que no quieras que sea 

revelada, estas en todo tu derecho de no autorizarlo. 

• No hay fotos ni buenas ni malas, toda la información es valiosa para la 

recolección de los datos. 

•  

¡Muchas Gracias por tu participación! 
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Anexo 3. Guía de Entrevista Semiestructurada. 

 

 

 

2.1 Preguntas sociodemográficas: 

 

Nombre completo:_______________________________ 

 

 

Edad:________ 

 

 

Programa de estudio:_______________________________________________ 

 

Semestre que cursas:  

 

 Nombres completos de tu hijo/s:_____________________________________ 

 

 

Número de hijos:____________          Edad de tu hijo/s:____________________ 

 

 

¿En que semestre de estudio fuiste padre o madre?__________________________ 

 

 

¿Actualmente trabajas? (en caso que la respuesta sea afirmativa, escribir lugar de  

 

Trabajo y cargo):_________________________________________ 

 

 

 

 

¿Tienes ayuda en el cuidado y manutención de tu hijo/s? (Especificar quién y de qué  

 

manera recibes ayuda):______________________________________________ 

 
  

 

Objetivo 

Específico 

  

Pregunta 

 

 

 

 

Campo de 

información 

¿De donde te informas o cuales son tus 

referentes de cómo criar a tus hijos? 
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Describir el 

contenido de la 

representación 

social que tiene 

los participantes 

sobra la crianza. 

 

Campo de 

representación 

¿ Qué concepto o significado tiene para la ti la 

crianza? 

¿Cuáles aspectos son relevantes en la crianza 

de tu hijo/s? 

 

 

 

Campo de Actitud 

¿Qué sientes respecto a la crianza de tu hijo/s? 

¿Cuáles son los aspectos positivos y cuáles no 

son tan positivos de la crianza? 

¿Cómo valoras la crianza que le das a tu 

hijo/s? 

 

 

 

Caracterizar el 

contexto 

sociocultural, 

religioso, familiar 

y socioeconómico 

en los que tiene 

lugar la 

representación 

social que tienen 

los participantes 

sobre la crianza.  

 

 

 

 

 

Contexto 

Familiar 

 

 

 

Contexto 

Sociocultural 

 

 

Contexto 

Religioso 

 

 

Contexto 

Socioeconómico 

 

¿ Cómo concibe tu familia la crianza de los 

hijos? 

¿ Qué cosas cambias de la crianza que tuviste 

y que cosas reproduces en la crianza de tu 

hijo/s? 

 

 

 

¿Cómo las tradiciones culturales han sido 

determinantes en la crianza de tu hijo/s? 

 

 

¿Sigues alguna religión? 

¿De que manera la religión ha jugado un papel 

importante en la crianza de tu hijo/s,? 

 

 

¿Crees que el contexto socioeconómico ha 

sido un factor determinante en la crianza de tu 

hijo/s? 

Analizar la 

función que 

cumplen las 

representaciones 

sociales que 

tienen los 

participantes en el 

proceso de la 

crianza 

 

 

Procesos de 

Crianza 

¿Cómo describes la crianza de tu hijo/s? 

¿Cómo es la comunicación con tu hijo/s? 

¿Cómo son los límites y normas con tu hijo/s? 

¿Cómo es el afecto en la relación con tu 

hijo/s? 
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Anexo 4. Guía del Grupo Focal. 

1. Presentación de las participantes: 

 Nombre, hijos (edad), programa y semestre que cursan las madres. 

2. Presentación de fotografías:  

a) ¿Qué les llama la atención de esta foto? ¿Qué les gusta?  

b) ¿Por qué creen que la particpante eligió esta foto como la que mejor representa la 

crianza?  

3. ¿Qué significó para ustedes el hecho de quedar embarazadas siendo estudiantes? 

¿Qué ha significado para ustedes el hecho de ser mamás siendo estudiantes? 

4. ¿Cuáles contextos tienen influencia en la crianza y por qué?  

- Televisión 

- Internet 

- Vecinos 

- Familia y amigos 

- Grupo ser papás en la U 

 

 

 

 


