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Una investigación sobre los modelos y experiencias 

de paternidad en barrios pobres del Área Metropolitana 

de Buenos Aires.

Paternidad y política social: 

modelos y experiencias

El análisis de la participación del padre en los cuidados se 

extendió a la incorporación de los hombres a las actividades 

que realizan o realizaban las mujeres, como aseo, preparación 

de alimentos, contención y acompañamiento, entre otras.
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A lo largo del siglo XX se fueron evidenciando cambios en 

los modos de pensar y ejercer las paternidades y se consolidó 

un nuevo modelo de paternidad que destaca la importancia 

del padre en la crianza de sus hijos/as. Desde sus orígenes, el 

cuidado como concepto y como categoría nativa presenta 

como sujeto preferencial a las mujeres y a las actividades que 

estas realizan, empalmándose el fenómeno social de la femi-

nización del cuidado con una feminización de la categoría de 

análisis (Tronto, 1993). Los estudios sobre las paternidades 

han centrado sus análisis en la incorporación de los padres 

en las actividades de cuidado asociadas a lo femenino (Casti-

lla, 2017; Bonino, 2003). En la investigación que llevamos 

adelante con el equipo de investigación  nos preguntamos: ,

¿es posible pensar en acciones que, desde la perspectiva de 

los propios padres, puedan ser consideradas como de cuida-

do pero que no estén comprendidas dentro del conjunto de 

actividades tradicionales de responsabilidad materna?

Para dar cuenta de este interrogante, realizamos una investi-

gación sobre los modelos y experiencias de paternidad en 

barrios pobres, utilizando una metodología etnográfica den-

tro de la cual se desarrollaron técnicas de investigación cua-

litativas  y está basada en el trabajo de campo en barrios , que 

pobres del Área Metropolitana de Buenos Aires. El trabajo 

de campo se realizó en barrios donde se habían realizado 

investigaciones previas, ya que se disponía de contactos con 

jóvenes padres, los que fueron remitiendo a otros. Nos propu-

simos describir y analizar los cuidados paternos desde una 

perspectiva émica y nos enfocamos en aquellas acciones 

que, consideradas por los padres como de cuidado, no se 

incluyen dentro de los cuidados de competencia tradicional 

materna correspondientes a la organización de la vida 

doméstica en general (por ejemplo: aseo de la vivienda, com-

pra y preparación de los alimentos, baño de los/as hijos/as y 

cumplimiento de los turnos médicos, entre otras).

En particular, nos detuvimos en dos aspectos: a) los cuidados 

vinculados a la protección física en situaciones de violencia y 

conflictividad; b) las acciones de mejoras y construcción de 

la vivienda, sus entornos y los espacios barriales o comunita-

rios. Señalamos que tanto la protección y el uso de la fuerza 

física como los trabajos de mejoras (que también implican el 

uso de la fuerza y de capacidad desarrolladas en sus trayecto-

rias laborales), todo ello forma parte de una virilidad que si, 

por un lado, reproduce los estereotipos de masculinidad 

tradicional y hegemónica, a la vez, forma parte de las lógicas 

de cuidados paternos. Así, virilidad y cuidados se intersectan 

en el ejercicio de las paternidades de jóvenes residentes de 

barrios pobres.

El registro de estas nociones y acciones implicó revisar la 

Derecho
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propia categoría de cuidado, que tiene su origen en la necesi-

dad de visibilizar acciones realizadas en el hogar por las 

mujeres, lo que permitió denunciar el trabajo no remunerado, 

las dificultades en el acceso al mercado laboral y las desi-

gualdades de poder. En consecuencia, el análisis de la parti-

cipación del padre en los cuidados se extendió a la incorpora-

ción de los hombres a aquellas actividades que realizan o 

realizaban las mujeres (aseo, preparación de los alimentos, 

atención, contención y acompañamiento, entre otras). En las 

aun escasas investigaciones sobre los cuidados paternos, 

quedaron en el claroscuro aquellas acciones que, afincadas 

en un modelo tradicional de masculinidad, son entendidas 

por los propios padres como de cuidados de competencia 

paterna y no están comprendidas en el conjunto de activida-

des que tradicionalmente realizan las madres.

La investigación nos permitió revisar las propias categorías 

de análisis con que trabajamos y pudimos identificar que, en 

el modelo tradicional, la masculinidad se asocia a la virili-

dad, a la sexualidad y al uso de la fuerza (Garriga Zucal, 

2014). La socialización masculina -y también la femenina- 

promueve horizontes normativos de paternidad que, si bien 

se erigen sobre el modelo patriarcal, no se presentan de modo 

unívoco y homogéneo en las sociedades, sino que más bien 

conforman existencias múltiples y heterogéneas de paterni-

dades. En estos planteamientos, también surgió el interro-

gante de qué hombres están contemplados en dichos modelos 

de masculinidad. Connell identifica alianzas, dominación y 

subordinación al interior del género masculino y señala que 

existe una masculinidad hegemónica que reproduce las 

dinámicas del patriarcado (la dominación de los hombres y la 

subordinación de las mujeres), se impone como horizonte 

normativo y está representada por hombres blancos, de clase 

media, heterosexuales y proveedores (Connell, 1995). Esta 

masculinidad se encuentra en tensión con otras tendientes a 

deslegitimarla para constituir una nueva hegemonía, que la 

influyen y conviven con ella, ya que siempre hay una lucha 

por la hegemonía (Connell y Messerschmidt, 2005) e, inclu-

so, Archetti sostiene que existe una “pluralidad de masculi-

nidades hegemónicas” y no solo una en constante disputa 

(Archetti, 2003). En lo que hay consenso es en que este mode-

lo de paternidad estaba -y aun está- atravesado por desigual-

dades económicas, sociales y raciales, resultando inaccesible 

para muchos hombres (Castilla, 2018; Bourgois, 2010).

A partir de 1990, las políticas económicas neoliberales, en 

particular la desregulación y la privatización, llevaron a la 

disminución de los empleos formales y al aumento de las 

tasas de desempleo entre los hombres. Estas políticas tam-

bién generaron nuevos empleos para las mujeres, aunque 

explotadores y mal remunerados (Milanich, 2017). Esta 

situación incrementó las dificultades de amplios sectores de 

la población de garantizar su propio bienestar, desencade-

nando la denominada crisis en los cuidados (Comas, 2014), 

que ha intensificado las formas de reproducción estratifica-

da, asentadas en desigualdades existente. Las dificultades se 

deben a la incorporación de las mujeres a la población econó-

micamente activa, junto con la persistencia de un modelo de 

distribución genérico de las necesidades y de los cuidados 

(Benería, 2011). Los cuidados que entran en crisis refieren a 

los realizados por mujeres, entendidos como resultado de la 

articulación entre las estructuras de poder, producción y 

reproducción capitalistas.

En cada padre se conjugan relaciones con los hijos marcadas 

La investigación permitió 

revisar las propias categorías 

de análisis e identificó que, en 

el modelo tradicional, la 

masculinidad se asocia a la 

virilidad, a la sexualidad y al 

uso de la fuerza.
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por el amor, por la violencia, o ambas a la vez; así como tam-

bién experiencias de paternidad autoritarias y democráticas, 

abandonos y paternidades exclusivas (sin madres), paterni-

dades judicializadas y deseadas, centradas en las tradiciones 

del modelo patriarcal y también permeables a los cambios en 

la distribución de poderes entre los géneros. Es decir, se trata 

de una heterogeneidad de formas de ejercer la paternidad 

que no solo es intercultural o interpersonal, sino que también 

varía en un mismo padre con distintos hijos (Castilla, 2017). 

Todo ello, a su vez, moldeado por las desigualdades económi-

cas y sociales (Castilla y Bawmospinner, 2020; Palermo, 

2016; Bourgois, 2010). Las nuevas perspectivas de análisis 

se centran en la presencia del padre y en su importancia en el 

desarrollo de los/as hijos/as como recurso emocional impor-

tante, procurando superar la miopía de las visiones que cen-

traban las miradas en las ausencias del padre (Halberstam, 

2008; Morman y Floyd, 2006).

En este proceso, el foco está puesto en la incorporación de 

los atributos de cuidado propiamente de la mujer, sin desdi-

bujar completamente las influencias del patriarcado. A par-

tir de los resultados de la investigación, concluimos que los 

cuidados asociados a la protección contemplan la integridad 

física de los/as hijos/as -y otros familiares o allegados- en 

relación con situaciones emergentes e inmediatas entendi-

das como peligrosas o conflictivas y con las múltiples violen-

cias a las que se enfrentan los residentes de los barrios mar-

ginales y vulnerables en los cuales se realizó trabajo de cam-

po. Las mismas se encuentran en consonancia con modelos 

de masculinidad hegemónica o dominantes. Expresiones 

como “defender a la familia”, “ponerles el cuerpo a los pro-

blemas”, ir a enfrentarse con vecinos por problemas o acom-

pañar a algún miembro de la familia en algún conflicto con 

riesgos de enfrentamiento corporal “a las piñas”, “a palos” o 

“con fierros”, son algunos de los ejemplos. Por otro lado, 

construir un centro barrial y arreglar espacios públicos y 

domésticos forman parte del otro conjunto de acciones ten-

dientes a generar o incrementar el bienestar de los/as 

hijos/as y, a la vez, se asientan en capacidades aprendidas en 

las trayectorias laborales que en la mayoría de los casos, 

también están vinculadas a atributos de masculinidad tradi-

cional. Esto es, a las nociones de resistencia física y virili-

dad, en tanto proceso de configuración genérica.

Derecho
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