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Resumen
La maternidad ha sido históricamente una de las principales causas de abandono escolar entre las mujeres en la educación superior en Chile. 
La vida universitaria impone exigencias a las estudiantes que son madres que a menudo superan sus capacidades y redes de apoyo. Este es-
tudio investiga los significados asociados a la maternidad, con un enfoque en los facilitadores e impedimentos de la experiencia universitaria. 
En este trabajo presentamos información correspondiente a 26 madres-estudiantes, de los tres campus de la Universidad Tecnológica Me-
tropolitana, y se reconocieron diversos elementos asociados a los tres temas del estudio. Entre otros, los resultados muestran que la mater-
nidad en la universidad sería una experiencia compleja, pero también transformadora, que promueve la responsabilidad y la motivación para 
terminar los estudios. Los obstáculos más retratados son la falta de tiempo y la falta de apoyo. Algunas conclusiones del estudio muestran la 
necesidad de fortalecer las políticas institucionales de acompañamiento a los estudiantes universitarios.
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Abstract
Maternity has historically been one of  the leading causes of  school dropout among women in higher education in Chile. University life 
places demands on female students who are mothers that often surpass their capacities and support networks. This study investigates the 
meanings associated with motherhood, with a focus on the facilitators and impediments of  the university experience. Through a qualitative 
study 29 mother-students, from the three campuses of  the Universidad XX were interviewed, and various elements associated with the 
three topics of  the study were recognized. Among others, the results show that motherhood at university would be a complex experience, 
but also transformative, which promotes responsibility and motivation to finish studies. The obstacles more portrayed are lack of  time and 
the lack of  support. Some conclusions of  the study show the need to strengthen institutional policies for accompanying University students. 
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1. Introducción
Durante décadas y como fenómeno global, se ha producido un aumento sostenido de la presencia de 
mujeres en la educación superior. Este es el resultado de las diferentes luchas promovidas por los mo-
vimientos feministas, los cambios en las políticas educativas que han promovido la equidad en el acceso 
a la educación, así como las transformaciones que se han producido en el ámbito de las relaciones de 
género, reconfigurando progresivamente los roles y prácticas tradicionales que históricamente situaron a 
las mujeres en el ámbito doméstico. 

En este contexto, la presencia de estudiantes que son madres en el espacio universitario se ha ido 
visibilizando progresivamente en la investigación, a partir del doble papel que en un gran número de 
situaciones tienen que desempeñar sin el apoyo suficiente de sus familias ni de las políticas de educación 
superior (Vega-Moreno, 2020). 

Cabe destacar que, en las últimas décadas, el número de mujeres que ingresan a escuelas de posgrado y 
profesionales ha aumentado progresivamente ( Alonso-Sanz 2019; Vega-Moreno, 2020). A pesar de esto, 
a partir de la investigación feminista crítica (Gouthro, 2002) se sostiene que la educación superior margina 
y discrimina a las mujeres. En este sentido, los desafíos que enfrentan las madres al ingresar a la educación 
superior han sido ampliamente documentados a nivel internacional (Brooks, 2012b, 2012a, 2015; Smi-
th, 2017, 2019; Silva et al., 2021). Esta investigación se ha centrado principalmente en cómo las madres 
equilibran la crianza de sus hijos e hijas con los estudios (Smith, 2017, 2019; Hernández-Herrera, 2021). 

En este sentido, varios estudios ya en la década de 1990 describieron a las mujeres limitadas por los 
compromisos de género y cuidado e ilustraron la tensión entre los estudios y las relaciones familiares 
(Smith, 2019; Arvizu-Reynaga, 2020). Los sentimientos de culpa fueron un tema recurrente a lo largo de 
estos estudios. Investigaciones recientes (Plageman & Sabina, 2010; Hernández-Herrera, 2021; Vega-Mo-
reno, 2020) muestran una imagen inmutable de la división desigual del cuidado y su presión sobre las es-
tudiantes mujeres en comparación con quienes son varones. El conflicto de roles en términos de estudios 
de educación superior y responsabilidades de cuidado (Webber & Dismore, 2020) crea más barreras para 
el aprendizaje de las madres. Estas presiones familiares conducen a problemas con, entre otras cosas, la 
gestión del tiempo (Jamieson et al.,., 2009; Vega-Moreno, 2020). A pesar de estos avances en el campo 
del conocimiento, se percibe como poca la investigación centrada en las experiencias de las madres estu-
diantes en el contexto universitario chileno. Esta brecha en el campo del conocimiento busca reducir esta 
investigación al intentar responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los significados asociados con 
ser madre y estudiante desde la perspectiva de las estudiantes? ¿Cuáles son los facilitadores y obstáculos 
para la experiencia de la maternidad en la universidad? Finalmente, ¿qué estrategias despliegan las estu-
diantes para hacer frente a las dificultades? 

Es importante destacar cómo los significados asociados a la maternidad y sus prácticas varían según el 
contexto histórico, sociocultural y político. A pesar de esta variación, tiende a haber un discurso sobre lo 
que constituiría una «buena» maternidad (Pérez, 2006; Giallorenzi, 2017; Alzard-Cerezo, 2019). Particu-
larmente en América Latina, la figura de atención a las mujeres está fuertemente asociada con la materni-
dad (Montecinos, 2007; Ramm y Gideon, 2020). Por lo tanto, el hecho de que las mujeres se identifiquen 
con el trabajo de cuidado las asociaría con el ser «buenas madres», ya que el cuidado sería una virtud de 
las mujeres (Huerta, 2019; Yopo, 2019; Gámez y Valenzuela, 2022; Ellis-Sloan, 2022). 
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Entender que los significados asociados a la maternidad, así como sus prácticas se configuran en diá-
logo con el contexto socio-histórico y cultural implica entenderlos como formas de significado y de vivir 
de acuerdo con diversos elementos vinculados al contexto mismo. En otras palabras, los significados y 
prácticas de la maternidad están necesariamente vinculados a la perspectiva de género, a la clase social o 
estatus socioeconómico, a la etnia y al hecho de ser las primeras estudiantes universitarias de su grupo 
familiar, entre otros marcadores sociales que están inextricablemente ligados al significado y la práctica 
de la maternidad como estudiante. Es a partir de este reconocimiento que nos situamos en este trabajo, 
pretendiendo acercarnos de manera integral a las experiencias de maternidad de las estudiantes en Chile. 

1.1.  Políticas de género y maternidad en la Educación Superior en el siglo xx:  
algunos elementos para la reflexión 

En Chile, la educación superior es una de las áreas en las que históricamente se han expresado las 
desigualdades de género. En este sentido, 

«en 1881, Eloísa Díaz fue la primera mujer en ingresar a la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Chile; Paulina Starr se graduó como dentista en 1884; en 1892 Doña Matilde Throup 
se graduó como abogada; y solo en 1919, Justicia Acuña Mena se convirtió en la primera mujer 
en recibir un título en ingeniería». (Duarte & Rodríguez, 2019, p.42).

Desde el llamado Mayo Feminista2 en Chile (2018), se ha avanzado tanto en materia de legislación 
como en los campos de estudio relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología desde una 
perspectiva de género. Sin embargo, hasta la fecha, la cuestión de la maternidad en la educación supe-
rior todavía no se ha abordado de manera integral.

En este sentido, el estudio de las diversas realidades vinculadas a la maternidad universitaria es 
objeto de escaso análisis. Esto a pesar de que, en las últimas décadas, el embarazo adolescente y la 
maternidad se han convertido en un problema social en términos de salud pública y sus consecuencias 
para, entre otras cosas, las tasas de pobreza, lo que resulta en una falta de oportunidades y un aplana-
miento de las perspectivas de vida futuras de la adolescente embarazada, sus hijos o hijas y su familia. 

En este sentido, la maternidad y el embarazo adolescente son causas importantes de abandono del 
sistema educativo. Cabe destacar que, según datos proporcionados por la novena encuesta nacional 
de jóvenes en Chile (Instituto Nacional de la Juventud, 2018), en 2018, el 33,1 % de las personas con 
hijos o hijas eran mujeres, mientras que solo el 17,2 % eran hombres. La misma fuente muestra que los 
porcentajes más altos de madres y padres se ubican en el segmento económico bajo, con un 29,7 %, 
mientras que sólo el 10,2 % de las madres y los padres, se encuentran en el segmento socioeconómico 
alto. Estos elementos inciden y diferencian las trayectorias individuales de quienes conviven con ni-
ños o niñas, dificultando que alcancen niveles educativos que les permitan mejores oportunidades de 
inserción laboral. 

En lo que respecta, entre otras cosas, al riesgo de pobreza, maternidad y embarazo entre las jóvenes 
es un foco de atención relevante. La no finalización de la carrera escolar de los y las jóvenes en esta 

2  En un contexto en el que las protestas feministas se posicionaron de manera clave alrededor del mundo desde la gran acogida que las movilizaciones del 8 de marzo 
tuvieron en 2018 y que le han llevado a ser definido como «La Primavera Feminista» (Ponce, 2018; Ríos, 2018). En Chile, la ocupación de la sede Valdivia de la 
Universidad Austral, el día 17 de abril de 2018, marcó el inicio de una creciente ola de movilizaciones feministas en el espacio estudiantil” (Leibe et al., 2018:59)
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condición constituye una condición de riesgo para ellas-ellos y sus hijas e hijos. En este sentido, en 
cuanto al acceso a la educación superior en Chile, se ha producido un aumento constante de la partici-
pación tanto de mujeres como de hombres, intensificado en el caso de las mujeres. Esto es,

«La brecha entre mujeres y hombres en la cobertura neta de educación superior muestra que, entre 
los años 2016 y 2017, ésta ha aumentado 0,3 p.p. (de 6,3 a 6,6). Para el periodo que va desde el 
año 2007 al 2017, la brecha positiva en cobertura neta creció 4,5 p.p. (desde 2,1 p.p. a 6,6 p.p.). 
Este aumento de la brecha positiva reafirma la tendencia observada en 2016, donde las mujeres 
han ido superando su baja participación y bajos resultados en educación superior, considerando 
indicadores como matrícula, retención y titulación». (Ministerio de Educación, 2017, p.1).

Con respecto a las trayectorias en la educación superior, el comportamiento de jóvenes considera 
tanto las tasas de retención de primer año en los programas de pregrado como la participación en 
los programas de postgrado. En este marco, los datos sobre las tasas de retención muestran brechas 
de género positivas entre 2010 y 2015, con valores entre 5,6 y 6,2 puntos porcentuales a favor de las 
mujeres (Ministerio de Educación, 2017). Es decir, una mayor proporción de mujeres continúan sus 
estudios después del primer año en relación con los hombres. Estas brechas positivas son mayores en 
la matrícula del primer año. En este contexto, «las mujeres han ido superando su baja participación y 
bajos resultados en la educación superior, considerando indicadores de brecha de género tanto en ma-
trícula, retención y graduación» (Ministerio de Educación, 2017, p.3). De hecho actualmente en Chile, 

«según la tasa de cobertura neta, las mujeres corresponden al 43,9 % de las matriculadas y los 
hombres al 37,0 %, lo cual muestra una brecha de género positiva de 6,9 %, la más alta de la que 
se tenga registro. Es decir, ingresan a la educación superior más mujeres que hombres, en todos los 
tipos de instituciones como Centro de Formación Técnica, Universidades e Institutos profesiona-
les». (Guzmán, 2021, p.52).

Por su parte, en términos de apoyo a la educación universitaria, principalmente en términos de me-
didas de apoyo a la maternidad, las instituciones de educación superior han comenzado a implementar 
políticas para proteger a las y los estudiantes con hijos o hijas. Esto está en línea con el reconocimiento 
de las principales causas de la deserción escolar femenina en el país, que incluyen el embarazo y la 
maternidad. Ejemplos de ello son la implementación de guarderías en convenio con la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles (JUNJI), en el caso de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad 
de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad de Ciencias de la Educación. También se han 
implementado becas de apoyo, como en el caso de la Universidad de Chile, entre otras. Asimismo, el 
surgimiento del movimiento feminista en el país ha llevado a las universidades a comenzar a imple-
mentar protocolos y regulaciones para el apoyo y la corresponsabilidad social de la crianza de los hijos 
y las hijas. En general, estas iniciativas contemplan una política pre y postnatal, aplazamiento de estu-
dios, excedencias para revisiones médicas, flexibilidad en la asistencia y evaluaciones académicas, así 
como prioridad en la matrícula de asignaturas. Es el caso de la Universidad Tecnológica Metropolitana, 
que ha creado recientemente el Programa de Equidad de Género y la Política Institucional de Género, 
que incluye todas estas medidas y que constituye el caso de estudio en el que se sitúa este trabajo.
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2. Método
Este estudio se basa en un paradigma constructivista (Guba & Lincoln, 2005), en el marco de un estudio 
de caso con un alcance exploratorio-descriptivo. Su vertiente exploratoria se basó en el poco conocimien-
to existente sobre la maternidad y la experiencia universitaria en Chile, mientras que su vertiente descrip-
tiva se fundamentó en la necesidad de dar cuenta en profundidad de los diferentes elementos asociados a 
la maternidad y a la experiencia universitaria. 

En este trabajo presentamos las reflexiones de 26 estudiantes madres que se encuentran en la carrera 
universitaria. Ello, en base a una submuestra de tipo intencional en la que las personas cumplieron los 
siguientes criterios (Marradi et al., 2010).: 1) ser madre y, 2) ser estudiante regular de cualquier carrera de 
pregrado en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Este diseño permitió recuperar las experiencias 
de estudiantes de los tres campus de la Universidad. Esto se hizo a través de dos estrategias para la pro-
ducción de información: entrevistas semiestructuradas y entrevistas grupales. En cuanto a las entrevistas 
semiestructuradas, se realizaron reuniones individuales, distribuidas de la siguiente manera: se realizaron 
9 entrevistas en el Campus Providencia, 6 en el Campus Macul y 6 en el Campus Central. Se realizaron 
dos entrevistas grupales con estudiantes de los tres campus. Un total de 8 estudiantes participaron en las 
entrevistas grupales. Esto resultó en un total de 26 madres estudiantes de toda la universidad, con edades 
comprendidas entre los 18 y 29 años. Cabe señalar que todas las personas firmaron el consentimiento 
informado antes de participar en el estudio.

En cuanto al análisis de datos, se trabajó con el análisis cualitativo de contenido basado en una ronda 
de codificación abierta y agrupación de las diversas categorías emergentes identificadas durante el análisis 
de las narrativas. 

Por último, cabe señalar que los fragmentos de las narrativas presentadas en este trabajo en la sección 
de resultados se han depurado para facilitar su lectura y, en algunos casos, se han incorporado ilativos y 
conectores. Esto se ha hecho manteniendo el significado y la estructura del discurso de las estudiantes. 
Teniendo en cuenta estos elementos, los resultados del estudio se presentan a continuación, estructurados 
en torno a las preguntas de investigación que han guiado este trabajo.

3. Resultados
3.1. Significados en torno a ser madre y estudiante 
El hecho de ser madre y estudiante universitaria se asocia a significados que revelan una experiencia ex-
tremadamente compleja, precisamente desde los aspectos habituales y cotidianos de las estudiantes. La 
complejidad de la maternidad mientras se estudia es transversal en muchos ámbitos de sus vidas, desde 
estudiar, criar hijos o hijas y ser mujer, siendo evidente en los múltiples roles que desempeñan a diario. 

En este sentido, las formas de significar la experiencia de la maternidad están vinculadas para las 
estudiantes con elementos ubicados en el espacio universitario y familiar. En ambos casos se significan 
elementos vinculados al apoyo o falta del mismo para facilitar su permanencia en la universidad. Para 
ellas, la maternidad y la universidad en este momento de sus vidas son elementos indisolubles. 

Por su parte, la complejidad surge al recordar el proceso de decidir ser madres. En muchas ocasiones, 
las participantes manifestaron que la decisión de ser madre fue una instancia en sus vidas que describie-
ron como un proceso psicológicamente complejo, dado el contexto en el que quedaron embarazadas 
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y principalmente debido a tener que decidir ante un evento a menudo inesperado. Asociados a ella, las 
estudiantes han vivido momentos de negación, que se han resuelto con la convicción de asumir las con-
secuencias y las responsabilidades asociadas. En este sentido, aseguran que alguna vez pensaron en el 
aborto como una solución, idea a la que muchas han renunciado, principalmente por la inseguridad de 
poner en peligro sus vidas en un país como Chile donde el aborto es ilegal —con excepción de cuando 
ocurre asociado a tres causas específicas— y, si se hace en escenarios de falta de recursos económicos, 
implica realizarlo en condiciones que ponen vidas en riesgo. Algunas estudiantes comparten: 

«Fue complicado porque estuve en negación durante mucho tiempo porque no había muchas opcio-
nes sobre si quería tenerlo o no, si todavía estás obligada a hacerlo». (Entrevistada N°8).

«Nunca decidí ser madre… en cualquier momento. Fue algo que sucedió, y tuve que asumirlo, 
tampoco estaba en mis planes ser madre. Más que nada, fue algo que sucedió». (Entrevistada 
N°5).

Vivir esta experiencia, que se visualiza como compleja, ha significado para las estudiantes un espacio 
de posibilidad más que de cambio. En este sentido, el significado de ser una madre estudiante emerge 
como una experiencia transformadora. Un «momento índice» en la trayectoria que lleva a una resigni-
ficación y modificación de la forma en que se relacionan consigo mismas y con el mundo, incluido el 
espacio universitario. Una experiencia que les permite sorprenderse a sí mismas en cuanto a lo que son 
capaces de hacer como madres y estudiantes. Ello, lo podemos ver en la siguiente cita de una estudiante 
que también tiene un trabajo remunerado: 

«Ahora que soy mayor, también me siento como una luchadora, siendo madre y también estudian-
te. Es como si concluyeras esos tres conceptos y es como si trabajara mucho, estudiara, cuidara a 
mi hijo… Por lo tanto, no es fácil llevar a cabo las tres tareas al mismo tiempo, me sorprendió un 
poco a mí misma porque nunca pensé que podría hacerlo. Veo el concepto de “luchadora” como 
positivo, incluso si a algunas personas les molesta hablar de “madre que lucha”, es porque, en rea-
lidad, es difícil, es difícil estudiar y trabajar y aún más difícil tener un hijo y criarlo a diario…». 
(Entrevistada Nº5).

En las narrativas, es posible identificar que la idea de responsabilidad surge como un significado aso-
ciado a ser madre. Una estudiante observa:

«Es una responsabilidad extraordinariamente fuerte que asumes cuando eres madre. Pero sigue 
siendo agradable, quiero decir, te cansas y todo lo demás, pero estás viendo crecer a un ser humano 
que nació de ti, con todo su desarrollo, cómo aprende más cosas [en su vida]». (Entrevistada 
N°5).

Otra estudiante añade:

«Para mí, la responsabilidad de ser madre tiene que ver con el bienestar de tu hijo y eso va en la 
salud, en lo físico, en la protección, que es como lo básico. Pero también existe la idea de crear un 
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ser humano para este mundo, ¿te das cuenta de eso? Así que también estaba muy feliz con eso, 
quiero decir, quería criar a mi hija de manera diferente, no quería criarla como una madre típica». 
(Entrevistada N°13).

En cuanto a la intersección específica entre ser o convertirse en madre en el momento de ser estu-
diante, la noción de motivación también surge como significado en términos de que este hecho operaría 
como una fuerza impulsora de la motivación vocacional o de poder estructurar un sistema que las favo-
rezca para llevar a cabo sus estudios. Algunas estudiantes comparten:

«Yo estaba en medio de mi carrera y con guagua [bebé] y ahora otra guagua [bebé], fue difícil, pero 
se asumió y ahora son los impulsos, los impulsos para terminar lo que se empezó». (Entrevistada 
N°3).

«Ahora me ha ido muy bien [en mis estudios], tengo más “garra” [fuerza], motivación… porque 
creo que mis metas son terminar mi carrera, sacar buenas notas y tener un buen trabajo para 
mantener a mi hija. Es como si mis motivaciones fueran diferentes [de tal vez otros estudiantes sin 
hijos]». (Entrevistada N°11).

3.2. Facilitadores y barreras a la experiencia de la maternidad en la universidad
Los facilitadores y obstáculos a los que se enfrentan las estudiantes para conciliar la maternidad con la ex-
periencia universitaria se viven desde el momento en que ingresan a la universidad, así como de acuerdo 
con las diferentes experiencias de embarazo y los procesos de toma de decisiones asociados, por ejemplo, 
durante el período de gestación. 

Entre los elementos que facilitan conciliar la maternidad con el rol de estudiante, el apoyo familiar se 
identifica como un factor relevante cuando acompaña positivamente la experiencia de la maternidad y la 
motivación para seguir estudiando sus carreras. Del mismo modo, contar con apoyo en la universidad, 
como servicios de apoyo académico, así como el apoyo prestado por los equipos directivos de las titula-
ciones y el profesorado, es también relevante.

Por otro lado, en cuanto a los elementos que dificultan la experiencia, en contraste con el apoyo do-
cente brindado por algunos y algunas profesoras, se identificó la falta de comprensión de otros y otras en 
situaciones relacionadas con el cuidado de niños o niñas. Una estudiante comparte:

«Es difícil porque hay maestros que no entienden. Por ejemplo, el miércoles pasado tuve que ausen-
tarme porque mi hijo está enfermo y la profesora no me entendió. Tengo el certificado médico que 
dice qué pruebas tengo que hacer, y ella no me entendió. Dijo que solo estaba siguiendo la norma-
tiva y no me dijo nada más». (Participante 2, Entrevista Grupal No. 1).

Al mismo tiempo, la necesidad de cuidar, a veces sin apoyo, emerge como un elemento de dificultad. 
Esto, para algunas entrevistadas, repercute en la falta de tiempo para estudiar y poder prepararse adecua-
damente para, por ejemplo, las actividades de evaluación. A este respecto, una entrevistada dijo:
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«Es difícil porque a veces te estresas porque no tienes tiempo para estudiar, luego vas a rendir la 
prueba y sabes que hay cosas que no viste [que no lograste estudiar], así que vas predispuesta a que 
te vaya mal y dices: ‘Voy a tener que ir al examen y luego al examen uno, examen dos (repetir), 
etcétera». (Entrevistada N°3). 

«No es como si yo dijera: “Tengo este horario y lo voy a estudiar” porque no funciona así, incluso 
cuando te dicen “te voy a ayudar con el bebé”, eso no sucede, es mentira, el bebé tiee que estar 
durmiendo o de lo contrario no hay forma porque está llamando a la madre o quieres estar allí». 
(Participante 2, Entrevista grupal N° 1).

Finalmente, la falta de espacio dentro del hogar para estudiar emerge como un elemento de dificultad. 
Una entrevistada señala:

«No tengo las condiciones para poder estudiar en casa: una, me distraigo con mi hija; dos, tengo 
sueño, o tengo ganas de ver la televisión o hacer otras cosas, así que prefiero la biblioteca, cuando 
hay pruebas, exámenes y cosas así puedo pasar una semana en la biblioteca, pero no en casa». 
(Entrevistada Nº7).

3.3.  Estrategias de afrontamiento de las dificultades asociadas al doble papel de 
madre y estudiante

Las narrativas de las entrevistadas identifican diferentes estrategias para conciliar las demandas de ser 
una madre y estudiante universitaria. El uso del «tiempo y/u organización» emerge como fundamental. 
A veces, cuando la estudiante exige más de sí misma, de lo que es posible, aparecen problemas de salud 
mental asociados con las cargas emocionales y las implicaciones psicosociales del doble rol. Estas cargas 
emocionales se reflejan en reacciones físicas y psicoemocionales como el estrés, la ansiedad, los ataques 
de pánico y, a veces, los rasgos depresivos, según algunas entrevistadas. Una participante señaló:

«El tiempo que le dediques a estar con él [es importante] porque si bien, por supuesto, uno tiene el 
objetivo de estudiar y tener una carrera en el futuro tal vez para poder apoyar sus necesidades en ese 
futuro, también es necesario estar ahí para ayudar al hijo porque él también está aprendiendo si yo 
soy la madre. Yo soy la que tiene que estar ahí para apoyarlo, yo soy la que tiene que preocuparse 
por lo que necesita porque, al final, es mi horario, mi horario de trabajo, más su horario, el horario 
de mi hija, porque también le dan trabajo, por ejemplo, en la escuela. Entonces, creo que es muy 
importante [poder organizarte], es como algo que tienes que planificar muy bien para que todo 
salga perfectamente». (Entrevistada N°2).

Por su parte, el aprovechamiento de los recursos generados por la propia universidad para apoyar la 
trayectoria estudiantil se identifica como una estrategia para enfrentar las dificultades de estudiar y ser 
madre. En este sentido, en ocasiones, la utilización de los servicios prestados por la universidad para 
apoyar la trayectoria educativa —en el caso de la Universidad Tecnológica Metropolitana existen, entre 
otros, el «Plan de Apoyo al Estudiante» (PAE), el «Servicio de Salud Estudiantil» (SESAES), y el «Centro 
Familiar y Comunitario» (CEFACOM)—, o la posibilidad de tener una guardería gestionada por la uni-
versidad, han sido reconocidas como claves. Algunas estudiantes comparten:
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«Me sentí muy estresada y colapsada y acudí a la psicóloga de SESAES y la verdad es que me 
ayudó bastante». (Entrevista N° 2).

«Mi segundo hijo se llamará UTEM, no, la guardería realmente me salvó para que pudiera seguir 
viniendo a la universidad». (Participante 2, Entrevista grupal 1).

Sin embargo, las estudiantes también mencionan que en la universidad hay una falta de conocimiento 
o un uso insuficiente de estos servicios, lo que podría brindar un apoyo importante a las madres en la 
universidad. Asimismo, buscar el apoyo del equipo directivo de las carreras y, en diálogo con éste, contar 
con el apoyo de los y las profesores, entre otros, para abogar por su flexibilidad, se reconoce como crucial 
para poder afrontar las tensiones del doble rol.

«El maestro a menudo manejaba y sí, porque dependía del maestro y no todos tenían esa buena 
vibra o disposición, especialmente que todos eran hombres y casi todos sin hijos». (Entrevistada 
No. 3).

«El segundo semestre, como estaba de licencia, tuve mucha ayuda de mi jefe de curso, mi profesor 
guía de tesis y profesores, así como, en general, porque para varias asignaturas pude hacer trabajo 
durante el semestre o las pruebas que estaba haciendo en línea. Entonces, eso también me ayudó 
mucho… los profesores que tuve, al menos este semestre cuando tuve a mi hija, se han portado 
bastante bien, es decir, “cero dramas”, por ejemplo, con los horarios, cuando doy las pruebas. Hay 
profesores que tienen que hacer sus clases de maquillaje, y se han acomodado a mi horario para 
establecer las clases de maquillaje. Entonces, en ese sentido, lo cierto es que los docentes han sido 
muy solidarios». (Entrevistada N° 18).

Finalmente, surge también como estrategia, la búsqueda de trabajo remunerado para apoyar los gastos 
asociados a la maternidad. Esto, sin embargo, está asociado a las implicaciones que tiene para las estu-
diantes en su proceso educativo, teniendo que dejar de estudiar en ciertos momentos para asumir traba-
jos que son, en términos generales, precarios (como empacadoras de supermercados o como operarias 
de call-center, por nombrar algunos). Al respecto, algunas estudiantes señalan:

«Hay días en los que trabajo por la tarde empacando y otros días en los que no lo hago. Y durante 
el fin de semana mi hija se queda con mi madre o su tía porque trabajo todo el día». (Entrevis-
tada N°6).

«Habíamos estado luchando durante aproximadamente un año, así que fue cuando tuve que comen-
zar a trabajar. No sólo por mi hija sino también por mí, lo he necesitado de todos modos y porque 
no me siento bien pidiéndole a mi madre todo lo que ella y yo necesitamos». (Entrevistada N°9).

4. Discusión
Esta investigación ha buscado, a partir de la experiencia de las estudiantes de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, responder cuáles son los significados asociados a ser madre y estudiante; cuáles son los 
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facilitadores y obstáculos para la experiencia de la maternidad en la universidad; y, finalmente, qué estra-
tegias utilizan las estudiantes para hacer frente a las dificultades que puedan surgir.

En este contexto, los significados asociados a ser madre y estudiante son diversos, destacando, por 
un lado, la complejidad de compatibilizar ambos roles en un contexto donde el cuidado sigue estando 
fuertemente asociado a un rol femenino. Sin embargo, ser madre es una experiencia que transforma a 
las estudiantes entrevistadas. Por otro lado, los significados indican que opera como una fuerza motriz 
que, en la intersección madre-estudiante, las alienta a participar en estudios universitarios de manera ac-
tiva y responsable, con miras, entre otras cosas, a un mejor futuro y mejores condiciones para sus hijas e 
hijos. En otras palabras, la maternidad y la universidad son parte constitutiva de la vida cotidiana de las 
estudiantes y de la imagen de futuro que se moldea y reconfigura permanentemente durante sus carreras 
universitarias.

A partir del análisis de las narrativas, vale la pena señalar que, si bien las mujeres están desempeñando 
un papel activo en la experiencia universitaria, las premisas ideológicas que sustentan la división sexual del 
trabajo y las brechas de género en el trabajo doméstico o de cuidado no remunerado no necesariamente 
se han transformado sustancialmente, y esto tiene un impacto en la experiencia de la educación superior. 
Son las madres las que cuidan principalmente a sus hijos e hijas y son ellas las que tienen que aplazar sus 
estudios para poder hacer frente a las responsabilidades domésticas de la crianza de los hijos y las hijas. 
En esta línea, el conflicto de roles en términos de estudios de educación superior y responsabilidades de 
cuidado de niños y niñas causa grandes barreras al aprendizaje para las mujeres-madres. Principalmente 
por la falta estructural de tiempo para dedicar a sus estudios, ya que dedicarían la mayor parte al cuida-
do diario de sus hijos e hijas. Estos hallazgos están, en términos generales, en línea con los hallazgos 
de Swain & Hammond (2011) sobre el hecho de que, a pesar de los sentimientos de culpa y la falta de 
tiempo, la parte de este tiempo que las mujeres pasan lejos de sus familias puede ser un gran motivador 
para estudiar y fortalecer su compromiso con su proyecto académico. Ello, tal como ha sido revelado por 
algunas de las participantes en este estudio.

Es relevante señalar que el papel de los imaginarios colectivos seguiría siendo central, ya que formali-
zarían y validarían un modelo culturalmente aceptado de ser «mujer» que la reconoce como una prioridad 
en los espacios privados a través de la división sexual del trabajo e inculcando en las nociones dominantes 
de cultura la idea de feminidad y maternidad como forma de vida y pensamiento. Esto, reproduciendo las 
categorías a menudo indiferenciadas de «mujer» y «madre».

En este sentido, estos resultados están en línea con lo expuesto en investigaciones anteriores, princi-
palmente sobre la naturalización de la maternidad y su papel como factor explicativo de la persistencia 
de la brecha de género en la distribución del trabajo de cuidados. En este sentido, autores como Serrano 
(2016), Yopo (2019), Ramm y Gideon (2020), Guzmán (2021), Ellis-Sloan (2022) afirman que la natura-
lización de la maternidad es una de las fuentes ideológicas que alimentan la división sexual del trabajo y 
la subordinación de las mujeres. En este sentido, a pesar de que las políticas sociales existentes en Chile 
han sido importantes para conciliar mejor las exigencias de la maternidad y los estudios superiores, al 
mismo tiempo también legitiman y reproducen una organización social del trabajo en el ámbito privado 
basada en los roles tradicionales de género que perfilan a las mujeres como madres y reafirman el papel 
del cuidado de los hijos e hijas como una responsabilidad exclusivamente femenina (Montecino, 2007; 
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PNUD, 2010). Para Araujo y Martuccelli (2012), esta prevalencia de los discursos públicos que colocan a 
la familia y a la maternidad en el centro de la vida de las mujeres aumenta las obligaciones asociadas a la 
feminidad y a las exigencias del rol materno. Tal como Yopo (2019) afirma, la maternidad sigue siendo 
el núcleo de la construcción cultural de la feminidad y de los roles sociales que se espera que las mujeres 
chilenas desempeñen a lo largo de su vida. Pero la forma en que las mujeres se convierten en madres ha 
cambiado significativamente en las últimas décadas.

La naturalización de la maternidad se basa en la idea de que existe un «instinto maternal» latente en 
toda mujer, connatural a la capacidad procreativa de su cuerpo, que la predispone y dota de las cualidades 
físicas y psicológicas necesarias para el cuidado de los niños y las niñas. Por lo tanto, «ser madre» sería 
una dimensión inevitable de «ser mujer», discurso que no está ausente de las narrativas de las estudiantes 
que han participado en este estudio. Esto se debe a que, aunque convertirse en madre es una experiencia 
que muchas veces las «encuentra» (por sorpresa), también es un motor transformador que reconfigura su 
identidad, en el sentido de que estudiar es vital para ellas, pero también para las y los hijos e hijas. 

Cabe destacar que esta investigación también ha identificado elementos que enfatizan la experiencia 
de ser madre en el contexto universitario (por ejemplo, la falta de tiempo y apoyo). En este sentido, se 
vuelve crucial fortalecer las condiciones para acompañar la carrera universitaria, dado que, como Wladis 
et al., ( 2018) señalan, la mayoría de los y las estudiantes universitarios con hijos e hijas reportan que pasan 
una parte importante de su tiempo cuidándoles, y este factor es una de las principales causas del fracaso 
académico. En este contexto, las estudiantes-madres con niños y niñas en edad preescolar tienen más 
dificultades en el rendimiento académico que aquellas con niños y niñas mayores en edad escolar, precisa-
mente porque se requiere más tiempo y trabajo intensivo para cuidarles a edades más tempranas. Además, 
las estudiantes-madres que también tienen otras características que pueden colocarlas en situaciones de 
mayor vulnerabilidad (por ejemplo, pertenecer a una minoría étnica o a una familia monoparental enca-
bezada por una mujer, o ser estudiantes de primera generación en la universidad), requieren de mayores 
apoyos que van desde los económicos hasta, por cierto, los eminentemente académicos, ya que, como se 
ve en las narrativas de las participantes en este estudio, a menudo tienen que conciliar sus diversos roles 
con los de una trabajadora remunerada (Wladis, Hachey y Conway 2018).

5. Conclusiones 
Las representaciones sobre la maternidad que poseen las estudiantes de la Universidad también han 
permitido revelar las significaciones sobre la maternidad según sus contextos tanto educacional como 
familiar (entendido éste como la existencia e inexistencia de redes de apoyo). Sin embargo, esta noción 
interpretativa, compartida y aceptada socialmente es el resultado de la interrelación del eje de universidad, 
puesto que para ellas la maternidad y la universidad son parte constituyente de sus vidas cotidianas.

En definitiva y a partir del análisis de la evidencia empírica producida, se puede afirmar que las repre-
sentaciones subjetivas y los discursos sociales sobre las maternidades han sufrido cambios importantes 
en las últimas décadas que, sin embargo, no han transformado profundamente los sustentos ideológicos 
que sostienen la división sexual del trabajo y las brechas de género en el trabajo doméstico no remune-
rado y esto se repite en el ámbito de la educación superior. Son las madres las que brindan los cuidados 
principales a sus hijos e hijas y son ellas quienes tienen que postergar sus estudios para poder abordar 
las responsabilidades domésticas propias de la crianza. El conflicto de roles en términos de estudios de 
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educación superior y responsabilidades del cuidado infantil causa mayores barreras en el aprendizaje de 
las mujeres-madres. Principalmente por la carencia crónica de tiempo para dedicar a sus estudios pues 
dedican la mayor cantidad de tiempo a los cuidados diarios de los hijos y las hijas.

Aunque si se han producido cambios en las prácticas individuales, por ejemplo, vemos que efectiva-
mente hay una mayor participación de hombres en la crianza y el trabajo doméstico no remunerado, estos 
cambios no son suficientes para alcanzar una distribución igualitaria del trabajo doméstico no remune-
rado, y por el contrario, corren el riesgo de invisibilizar y encubrir las brechas de género que persisten al 
interior de los hogares.

La persistencia de la brecha se podría explicar tentativamente en que, a pesar de los cambios en los 
discursos sociales acerca de la masculinidad y la paternidad, estos cambios se dan en el marco de una ma-
triz patriarcal, que sostiene el binarismo de género. Este último punto, se traduce en la naturalización de 
la maternidad, que opera como sustento ideológico que excluye y limita la participación de los hombres 
en el trabajo doméstico y la crianza de los hijos y las hijas. 
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