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Results: 49.2 % of women, would be a mother at 30 to 35 year old, 47.1 % would have 2 children. Of the men, 41.5 % 
would be a father at 30 to 35 year old, 50 % would have 2 children and 53.4 %   would like the first child to be a boy. 
Regarding work, 76.1 % of women would not take double shifts at work to support their family and 62 % would hire an 
employee; but 52.1 % of the men would take double shifts at works. 67.6 % of women and 68.5 % of men do not trust 
cribs and gardens. Regarding attitudes towards marriage, 62 % of women and 67 % of men would marry by civil and 
church and only 18 % of women and 16 % of men would not marry. In addition, 62 % of women would not have their 
tubes tied and 71 % consider that being a homemaker is just as satisfying as working for a salary; 32 % of the men would 
not have a vasectomy and 74 % would not use physical punishment as a corrective method for their children.
Conclusion: The medical students of the Jorge Basadre Grohmann National University would postpone maternity or 
paternity to ages over 30 and limit the size of their family, both sexes still maintain conservative ideas regarding 
marriage, and women retain the idea of be homemaker in addition to their profession.

Resultados: El 49.2 % de las mujeres sería madre de los 30 a 35 años; el 47.1 % tendría 2 hijos. De los varones, el 41.5 % 
sería padre de los 30 a 35 años; el 50 % tendría 2 hijos, y el 53.4 % le gustaría que el primer hijo fuera niño. Respecto al 
trabajo; el 76.1 % de las mujeres no tomarían doble horario para el sustento de su familia, y el 62 % contrataría una 
empleada; pero el 52.1 % de los varones sí tomaría doble horario de trabajo. No confían en cunas y jardines: un 67.6 % de 
mujeres y un 68.5 % de varones. Respecto a actitudes frente al matrimonio; el 62 % de mujeres y 67 % de varones se 
casaría por civil e iglesia, y solo el 18 % de mujeres y 16 % de varones no se casaría. Además; el 62 % de mujeres no se 
ligaría las trompas, y el 71 % considera que el ser “ama de casa” es igual de satisfactorio que trabajar por un sueldo; el 32 
% de los varones no se haría la vasectomía, y el 74 % no usaría el castigo físico como método correctivo para sus hijos. 
Conclusión: Los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann pospondrían la 
maternidad o paternidad a edades superiores a 30 años, y limitaría el tamaño de su familia. Ambos sexos aún mantienen 
ideas conservadoras respecto al matrimonio, y las mujeres conservan la idea de ser amas de casa, además de su profesión.

Abstract

Keywords: Motherhood and fatherhood, expectations and attitudes towards fatherhood, medical students.

Aim: To determine the attitudes and expectations regarding the maternity or paternity of the medical student of a public 
university in Tacna.
Material and methods: Descriptive study in 253 students from 1st to 6th year of the School of Human Medicine at the 
Jorge Basadre Grohmann National University in Tacna. Hotbeds of research of the 6th. yearapplied anonymous 
multiple-choice survey, with informed consent, in November 2018, with mentoring from the teacher of Pediatrics III 
course. Data processing and analysis was carried out with the SPSS Program v23.

Resumen 
Objetivo: Determinar las actitudes y expectativas respecto a la maternidad o paternidad del estudiante de medicina 
de una universidad pública de Tacna.
Material y métodos: Estudio descriptivo en 253 estudiantes del 1.º al 6.º año de la Escuela de Medicina Humana de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. Semilleros del 6.º año aplicaron encuesta anónima de opción 
múltiple, con consentimiento informado, en noviembre de 2018, con mentoría del docente del curso de Pediatría III. El 
procesamiento y análisis de datos se realizó con el programa SPSS v.23.
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Numerosos estudios han descubierto que las personas 
tienden a subestimar la disminución de la fecundidad 
relacionada con la edad y sobreestiman la tasa de éxito del 
tratamiento de fertilidad. Un grupo particular que ha 
recibido considerable atención es el de los estudiantes 
universitarios que acaban de ingresar a la edad 
reproductiva y se enfrentan a intereses contrapuestos entre 
sus metas educativas y profesionales, el matrimonio y la 
paternidad.  
Actualmente hay un desconocimiento sobre la maternidad 
en las futuras generaciones de mujeres profesionales en 
nuestra región. Hoy por hoy, la maternidad ha dejado de 
ser el único elemento central del proyecto de vida, 
pasando a ser un complemento de su profesión, con lo que 
se daría un cambio en el perfil de las futuras madres, 
afectando la edad en que deciden ser madres, el número de 
hijos deseados, el tipo de la crianza de sus hijos; todos 
estos, aspectos que generan un impacto en la maternidad y 
en las futuras generaciones. 

A lo largo de la historia, el tema de la maternidad ha 
despertado el interés de múltiples disciplinas, las que han 
abordado el fenómeno desde distintos ámbitos.  En este 
sentido, la mujer actual diversificó su campo de acción y 
las posibilidades de elección, lo que afectó directamente el 
tema de la maternidad, produciéndose fenómenos 
ampliamente documentados en torno a la postergación y 
disminución del número de hijos.  Sin embargo, frente a 
este escenario, pareciera existir una voz que aún no ha sido 
escuchada, la voz de aquellas mujeres que no quieren 
tener hijos, ni tenerlos más adelante, mujeres que han 
decidido no ser madres (1).

Introducción

La relevancia de realizar esta investigación radica, en 
primer lugar, en la constante disminución de la tasa de 
fecundidad mencionada anteriormente, lo que es 
actualmente un tema de contingencia, no sólo a nivel 
nacional, sino también a nivel mundial (2). Este hecho trae 
consigo dos consecuencias evidentes en la población: una 
reducción de la tasa de crecimiento medio anual y un 
envejecimiento de la misma (3).  

El objetivo de este estudio fue determinar las actitudes y 
expectativas respecto a la maternidad o paternidad del 
estudiante de medicina de una universidad de la ciudad de 
Tacna, durante el año 2018.
 

Además; el aplazamiento de la paternidad ha aumentado 
constantemente durante las últimas décadas en los países 
occidentales y en los países en desarrollo, principalmente 
en personas con educación superior. Esta tendencia ha 
afectado el tamaño de las familias en la dirección de un 
menor número de niños nacidos por pareja. 

La doble condición de “madre” y “trabajadora” no es una 
situación homogénea. Bien al contrario, dentro de esta 
etiqueta se engloban multiplicidad de experiencias, 
moduladas a partir de la clase social que ocupan las 
mujeres y las jerarquías de raza y etnia en que están 
insertas (4).

Frente a la pregunta para las mujeres, si se ligaría las 
trompas, 62% manifestó que no lo haría, y 32% de los 
varones manifestó que no se haría en el futuro una 
vasectomía (Tabla 4).

Resultados

Respecto a las actitudes que tendrían frente al matrimonio, 
se encontró que 62% de las mujeres estudiantes y 67% de 
los varones se casaría por civil e iglesia, y sólo 18% de las 
mujeres y 16% de los varones, no se casaría (Tabla 3).

Material y métodos

El instrumento utilizado consta de 20 preguntas, 10 
enfocadas al sexo femenino y 10 al sexo masculino, sin 
valoración positiva o negativa; las preguntas tienen 
opción múltiple y en ella se describe actitudes y 
expectativas respecto a la paternidad y maternidad. 
Esta investigación fue realizada por alumnos del 6.º año 
de Medicina, con la tutoría del docente de la cátedra de 
Pediatría III, como un proyecto semillero, por lo que 
estuvo previamente aprobada por el Director de la Escuela 
Profesional de Medicina Humana.

El estudio fue descriptivo. La población estuvo 
conformada por todos los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Medicina Humana de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna: 253 
estudiantes. Se aplicó una encuesta anónima, con previo 
consentimiento informado del estudiante, a la totalidad de 
estudiantes del 1.º al 6.º año de medicina, durante el mes 
de noviembre de 2018, al término de las clases, en cada 
aula de los estudiantes.

 El procesamiento y análisis de datos se realizó utilizando 
el programa SPSS v.23. Los datos se presentan en tablas 
descriptivas.

 
Respecto a las expectativas que tienen los estudiantes de 
Medicina Humana de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann de Tacna, en el año 2018, sobre la 
maternidad, se encontró que, de las estudiantes, al 49.2% 
le gustaría ser madres a la edad de 30 a 35 años; al 47.1%, 
tener 2 hijos, y al 37.3% le gustaría cualquier sexo en el 
primer hijo. Comparativamente, los resultados con 
referencia a la paternidad de los estudiantes de Medicina 
Humana de sexo masculino, fueron: al 41.5% le gustaría 
ser padres a la edad de 30 a 35 años; el 50%, tener 2 hijos, y 
al 53.4% le gustaría que el primer hijo fuera niño (Tabla 
1).
Respecto a las actitudes que tendrían frente al trabajo, se 
encontró que el 76.1% de las mujeres estudiantes no 
considerarían tomar doble horario de trabajo para el 
sustento de su familia, 67.6% no confían en cunas y 
jardines, y 62% contrataría una empleada. Sin embargo; 
de los estudiantes varones, el 52.1% sí tomaría doble 
horario de trabajo para el sustento de su familia, y el 
68.5% no confía en cunas y jardines (Tabla 2).

En las mujeres, frente a la pregunta: ¿El ser “ama de casa” 
es igual de satisfactorio? El 71% respondieron que el ser 
“ama de casa” es igual de satisfactorio que trabajar por un 
sueldo (Figura 1), y el 74% de los varones respondieron 
que no consideran usar el castigo físico como método 
correctivo para sus hijos (Figura 2). 
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Tabla 3. 	Actitud frente al matrimonio, y si les gustaría ser como su padre o madre; en estudiantes de Medicina de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2018.

Tabla 2. 	Actitudes sobre trabajo futuro y maternidad o paternidad en estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2018.

Tabla 1. 	Expectativas sobre la maternidad o paternidad en estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann de Tacna, 2018.
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Figura 2. 	Respuesta de estudiantes varones de Medicina 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 
Tacna, 2018, ante la pregunta: ¿Considera usar el castigo 
físico como método correctivo con sus hijos?

Figura 1. 	Respuesta de estudiantes mujeres de Medicina 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 
Tacna, 2018, ante la pregunta: ¿El ser “ama de casa” es 
igual de satisfactorio? 

En el presente trabajo de investigación tendremos en 
cuenta 2 trabajos nacionales para su comparación, siendo 
el primero un estudio realizado por el Instituto para el 
Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica San 
Pablo en el ámbito de Arequipa Metropolitana, con 
mujeres de 18 a 66 años; y el segundo un estudio realizado 
por GFK en Lima Metropolitana con 506 encuestadas, 
además de algunos estudios internacionales relacionados. 

La inestabilidad familiar afecta a nuestro país, 
observándose un número decreciente de matrimonios, 
aumento de la  convivencia y de los  hogares 
monoparentales. De hecho, entre 29 países, Perú ocupa el 
penúltimo puesto en el número de matrimonios 
celebrados, con sólo el 2.8 de nupcias por cada mil 
habitantes. De acuerdo con datos del INEI, había una 
tendencia creciente en los matrimonios registrados hasta 
el 2008; sin embargo, esta descendió considerablemente a 
partir del 2009 (5).

El Perú es el segundo país (después de Colombia) donde la 
convivencia es más popular, con un 25% de los adultos 
conviviendo. Estimaciones del estado civil, a partir de la 
ENAHO, permiten comprobar que la cohabitación o 
convivencia ha crecido sostenidamente desde el 2004 
(19%) hasta el 2010 (22%) (5).

La problematización en torno a la maternidad permite que 
surja un nuevo discurso femenino respecto de la opción de 
ser madre (1).

La maternidad deja de ser el único eje central del proyecto 
vital y de las trayectorias biográficas de las mujeres, y se 
convierte en un componente más; importancia que variará 
en función de las características personales de cada mujer. 
La pregunta clave es cómo evitar  el  di lema, 
aparentemente irreconciliable e indisoluble, entre trabajo 
remunerado, vida personal y maternidad. El arraigo de 
este modelo ideal de “buena madre”, incompatible con las 
condiciones de posibilidad de las madres que trabajan 
fuera de casa, refuerzan la inseguridad y el sentimiento de 
culpa de muchas de ellas, sobre todo de las que tienen una 
vida profesional, afectiva o cotidiana más complicada o 
más atípica, sociológicamente hablando (1).

 
Discusión

Tabla 4. Actitudes frente a ligadura de trompas o vasectomía en el futuro, según sexo, en estudiantes de Medicina de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2018.
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A nivel internacional hay un estudio realizado en 
estudiantes del 4.º año de Medicina de la Universidad de 
Belgrado en Serbia (6), en donde se encontró que el 100% 
de los mismos buscaban tener hijos antes de los 35 años, 
en un país donde la edad media de una madre primeriza 
con estudios superiores es de 29.5 años. Estos resultados 
nos muestran una ligera tendencia de posponer la 
maternidad o paternidad en los estudiantes de Medicina de 
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, frente 
a los otros estudios a nivel nacional, pero similar a 
estudios internacionales.

Más allá de consideraciones sobre hasta qué punto 
compensa el éxito profesional, según los cánones 
masculinos de proyección exitosa hacia la vida pública y 
de la lógica competitiva propia del sistema capitalista de 
producción; el quid de la cuestión es que las mujeres, que 
de forma legítima ambicionan este “éxito”, se ven, a 
menudo, obligadas a escoger entre este y la maternidad, en 
cuanto a que existen barreras invisibles que les impiden 
desarrollar ambas esferas a la vez. Por esa razón, lo que la 
experiencia vital de estas madres con trayectorias 
laborales “exitosas” demuestra es que, pese a que las 
mujeres han conseguido el control de su capacidad 
reproductiva y la maternidad se ha convertido en una 
elección, y no en una imposición social, no se dan las 
condiciones de posibilidad que les permitirían tener los 
hijos que desean (1).

No obstante la tendencia a posponer la maternidad es un 
fenómeno mundial, especialmente en personas con nivel 
educativo superior; esto puede explicarse bajo los 
conceptos descritos en un estudio realizado en 
universitarios chinos y de Hong Kong realizado en el 
2015; en donde se encontró que subestimaban la 
disminución de la fecundidad relacionada con la edad de 
las mujeres asiáticas de la encuesta, que habían estado 
tratando de concebir por más de 6 meses, el 62% de ellas 
no sospechaba la posibilidad de infertilidad, y el 80% de 
ellas no sospechaba un problema de infertilidad en su 
esposo. Las mujeres en Hong Kong mostraron el menor 
conocimiento general sobre la fertilidad. Por ejemplo, 
solo el 21% de las participantes se dio cuenta que una 
mujer de 40 años tiene menos posibilidades de quedar 
embarazada que una mujer de unos 30 años, y solo el 15% 

Respecto a la edad para ser padre o madre, según los 
resultados del presente estudio, encontramos que el 41% 
prefiere iniciar esta etapa de su vida alrededor de los 30 a 
35 años. Este dato se puede contrastar con el estudio de 
GFK, donde un 35% piensa que la edad ideal para iniciar 
esta etapa en la mujer son los 25 años. Asimismo, el 
estudio del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la 
Universidad Católica San Pablo tiene un resultado, en 
donde la edad ideal para la concepción es de 28 años. Esto 
quizá pueda explicarse debido al largo tiempo que demora 
el desarrollarse, en la carrera, el profesional de Medicina 
Humana, y su conciencia y responsabilidad para la 
decisión de concebir. 

reconoció que la obesidad podría reducir la fertilidad. El 
62% de los encuestados en Hong Kong creen 
erróneamente que una mujer que ha dejado de menstruar, 
aún podría ser fértil. A pesar de la rara luz que este estudio 
ha arrojado sobre la conciencia de la fertilidad en Asia, las 
preguntas surgen: ¿Cuán conscientes están los estudiantes 
universitarios chinos de la relación entre la edad y la 
disminución de la fertilidad en las mujeres? ¿Cuáles son 
los factores que afectan su planificación familiar? ¿Cuáles 
son las diferencias entre los estudiantes universitarios de 
oriente y occidente con respecto a la conciencia de la 
fertilidad? Esto podría explicar uno de los fenómenos que 
más actualmente se observa en temas de maternidad tardía 
y baja natalidad, y requiere, quizá, un estudio más amplio 
que tome los aspectos anteriormente mencionados (7).

Durante mucho tiempo se ha presentado a la familia como 
una realidad convivencial fundada en el matrimonio 
indisoluble y heterosexual, encerrada en la seriedad de la 
finalidad reproductora. Se niegan a admitir como única 
finalidad del sexo, la procreación; a que el matrimonio sea 
l a  re lac ión  exc lus iva  para  su  p rác t ica ;  a  l a 
predeterminación de roles en la conducta sexual y, aún 
más allá, se atreven a negar que la unión del hombre y la 
mujer, necesaria para la fecundidad, lo sea también para 
ordenar la sociedad en familias (8).

Se hace mención a la crisis del matrimonio en la 
actualidad, explicando las causas y dando a conocer las 
modificaciones que se han hecho al código civil en estas 
materias. A modo de conclusión, se señalan los elementos 
fundantes del matrimonio según nuestra legislación, y se 
analizan los que, según nuestra perspectiva, deberían 
serlo, a fin de actualizar nuestra obsoleta institución 
matrimonial (9).

Respecto al número de hijo; según el presente estudio, 
alrededor del 50% de los estudiantes prefiere tener solo 2 
hijos; 16% de las mujeres no desean tener hijos, frente a un 
1% de los varones. Este dato es muy similar al obtenido 
por el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la 
Universidad Católica San Pablo; donde un 58% de las 
encuestadas refiere lo mismo, tener 2 hijos. Las 
preferencias respecto a tener dos hijos, también están en 
relación con los datos del INEI (10), donde actualmente se 
tiene en promedio 2.2 hijos a nivel nacional. En el estudio 
de la Universidad de Belgrado en Serbia (6), se encontró 
que solo el 5% no querían tener hijos, y los que 
predominaban, en contraste, eran los que querían tener 3 
hijos. Otro estudio, esta vez de Australia, informaba sobre 
las preferencias de mujeres de entre 22 a 27 años; se 
encontró que solo el 9% quería no tener hijos, mientras 
que el 72% quería 1 o 2. Los resultados más similares a 
nuestro medio lo encontramos en un colegio noruego, en 
donde se realizó un estudio que encontró que el 14% de los 
encuestados no querían tener ningún hijo; además de uno 
en Rumania, en donde se realizó un estudio en 6 
universidades para encontrar que el 14.5% no quieren 
tener hijos. Se podría decir que al menos en este aspecto la 
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No se observan diferencias en la preferencia de si el 
primer hijo es varón o mujer respecto a la futura madre, 
pero el futuro padre prefiere un hijo varón. 

perspectiva de la maternidad (al contrario de la 
paternidad) entre las estudiantes de medicina de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann es mucho 
menos conservadora, respecto a otros países europeos 
denominados incluso progresistas.

Respecto a la tasa global de fecundidad (TGF: número de 
hijos por mujer); nuestro país todavía mantiene un índice 
superior (2.6) al nivel de reemplazo generacional (2.1), 
pero se observa un decrecimiento acelerado que, según 
estimaciones del INEI, nos colocaría al límite del 
reemplazo para el año 2019. De hecho, regiones como 
Lima, Callao, Moquegua y Arequipa ya experimentan una 
TGF ligeramente inferior al nivel de remplazo 
poblacional (5).

Los resultados también muestran que los estudiantes de 
Medicina prefieren contratar una empleada del hogar, que 
dejar a sus futuros hijos en cunas o jardines; posiblemente 
esté relacionado con la carga laboral, el poco tiempo para 
ocuparse de labores domésticas y la mala fama de las 
cunas y jardines para los cuidados correctos de los hijos. 
Esto puede relacionarse con resultados de estudios 
internacionales como el de Arthur N. Lee en Australia 
(2008) donde encontró que solo un 4% de las mujeres se 
conformaba con ser “ama de casa”. 

Más de dos terceras partes de los futuros padres y madres 
de la Escuela Profesional de Medicina Humana prefieren 
casarse tanto por iglesia como por civil. Esto también es 
independiente de la edad que tengan. Resultados similares 
a un estudio en Portugal donde se encontró que los 
universitarios de la Universidad de Lisboa querían casarse 
en un 71%. 

Los discursos sobre maternidad han ido cambiando a lo 
largo del tiempo. Posiblemente hoy más que nunca la 

A nivel normativo, los prejuicios que obedecieron al 
concepto cerrado de familia, y al matrimonio, han 
quedado de lado a partir de la Constitución de 1993, la 
cual ,  s iguiendo la  tendencia  de  los  t ra tados 
internacionales, otorga tutela amplia, aun cuando no 
medie una unión matrimonial (11).

maternidad deja de ser percibida como una obligación, 
volviéndose una posibilidad entre otras, lo que implicaría 
un poder de decisión al respecto (5).

También prefieren no realizarse operaciones con fines 
anticonceptivos, ser “ama de casa” en el caso de las 
mujeres o realizar doble trabajo por el sustento familiar en 
caso de los varones. No obstante, prefieren ser como sus 
madres en más de la mitad de las mujeres y ligeramente 
menos de la mitad de los hombres en cuanto a ser como su 
padre. Por último, los varones prefieren no usar métodos 
de castigo físico sobre sus hijos en un 79% de los casos; lo 
cual, junto a lo anterior, refleja unas expectativas propias 
del estudiante de medicina de Tacna, respecto a la 
paternidad o maternidad, y que estas tienen una tendencia 
conservadora respecto a Arequipa o Lima.

Esta investigación nos ha brindado un concepto actual 
desde el enfoque femenino, donde la conciliación de la 
vida laboral y personal significa la capacidad que puede 
tener la mujer para planificarse y organizarse en los roles 
que le corresponde asumir. Además, permite conocer y 
validar temas de desarrollo profesional, expectativas 
laborales y personales, postergación de los roles de la 
mujer (asociados al matrimonio, la maternidad o al rezago 
profesional), el involucramiento y las demandas de la 
familia, la vida social, la interrelación con los hijos y el 
sentimiento de culpa que se genera en las mujeres al estar 
ausentes. Asimismo, concluimos que los varones están 
aportando cada vez más tiempo en las actividades del 
hogar; sin embargo, la mujer sigue teniendo un rol 
protagónico; por ello, el soporte de la pareja en términos 
de conciliación es esencial (12). 
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