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crianza del hijo sin conformar una pareja; los efectos que las actuales 

modalidades del vínculo familiar  producen en la función de transmisión 

intergeneracional y transgeneracional. Así mismo, se analizan aportes 

teóricos y de investigaciones acerca del funcionamiento en parejas del 

mismo sexo, evaluando  semejanzas y  diferencias. Por último se reflexiona 

acerca de cuestiones éticas relativas a las temáticas de la investigación y sus 

modos de abordaje. 

 

 
Ponencia 1 
 
 PRESENTACIONES ACTUALES DE LA MATERNIDAD 
Norma Delucca (1), Mariela Gonzalez Oddera (2) &  Ariel Martínez (3). 
Facultad de Psicología. UNLP. 
 

 
RESUMEN 
Temática principal: el presente trabajo, forma parte de la mesa temática 
autoconvocada "familias, parejas y diversidad. Avances de investigación" y se 
enmarca en la investigación en curso "modalidades de la diversidad en el ejercicio de 
la parentalidad y la pareja" (facultad de psicología. Unlp). Se propone una 
aproximación a nuevas presentaciones de la maternidad actual.   
Objetivos: en primer lugar, se hará una breve referencia a los objetivos de la 
investigación, las hipótesis que orientan las indagaciones y los lineamientos 
metodológicos. En cuanto a los objetivos de la tarea investigativa, se propone: 
investigar diferentes organizaciones familiares no convencionales; indagar  sus modos 
de funcionamiento y de ejercicio de la parentalidad; analizar las particularidades del 
ejercicio de la parentalidad, en  familias con pareja  del mismo sexo; comparar lo 
indagado en la presente investigación con materiales de las anteriores. En un segundo 
momento, se desarrolla lo relevado en relación a las presentaciones actuales de la 
maternidad. 
Metodología: se implementa una metodología cualitativa, centrada en la diversidad 
como postura epistemológica. Se selecciona un muestreo intencional: organizaciones 
familiares no tradicionales (uniparentales, ensambladas, entre otras); parejas del 
mismo sexo con y sin hijos; parejas de diferente sexo sin hijos, por elección e 
informantes clave. Se implementan entrevistas en profundidad, individuales y 
vinculares con madres y/o padres y parejas, realizadas por dos investigadores 
formados en abordajes vinculares. 
Resultados: la interpretación de los hallazgos y conclusiones tienen el carácter de 
provisorias y parciales, por partir de los primero datos relevados en el trabajo de 
campo. Se exploran y muestran algunos novedosos avatares que van surgiendo en 
nuestro medio, relativos a la elección de un grupo de mujeres de construir un proyecto 
de maternidad sin el complemento de su inclusión en una pareja: a partir de una 
gestación por fertilización asistidas en dos de los casos; por embarazo de una pareja 
ocasional con la que la mujer decide no convivir, ni darle participación en la crianza. 
Surge como recurrente, una primera presentación como supermadres autosuficientes, 
que no necesitan de la ayuda de otros. La descripción de la cotidianeidad, desmiente 
esta afirmación. Como singular, una de las madres ha construido una familia simbólica 
consensuada con amigos: abuelos, tíos y primos por afinidad. En esta construcción no 
dejaría de estar presente la representación de la familia tradicional. Desde el vínculo 
filial, ante la interrogación por parte de los pares escolares, surge la necesidad de 
conocer la identidad concreta del padre. Esto genera la representación de su falta y la 
necesidad de las madres de explicitar el origen o bien, el modo de concepción al que 
recurrieron.   
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Conclusiones: se plantea como interrogante, si estas elecciones significan una 
persistencia de la figura de la mujer como madre ; si sería un retorno a la tradicional 
representación de la mujer o una nueva salida ante los reiterados fracasos del vínculo 
de pareja, donde el vínculo filial aparecería como un refugio más seguro. A su vez, van 
surgiendo, motivaciones ligadas a la búsqueda de conjurar la soledad y al 
deseo/anhelo narcisista de trascendencia, inherente a la condición humana. En una 
primera mirada, estas configuraciones podrían presentarse como una 
descomplejización de la parentalidad. Pero en sus singularidades, pueden ser 
oportunidad de construcciones creativas. 
 
PALABRAS CLAVE: maternidades - diversidad - vínculo filial 
 

 
INTRODUCCION 
El presente trabajo forma parte de la Mesa temática autoconvocada “Familias, Parejas 
y diversidad. Avances de investigación“ y se enmarca en la investigación en curso 
“Modalidades de la diversidad en el ejercicio de la parentalidad y la pareja” (Cátedra 
Psicología Evolutiva II.  Facultad de Psicología. UNLP, 2010-2013).  
En primer lugar, haremos una breve referencia a los objetivos de la investigación, las 
hipótesis que orientan las indagaciones y los lineamientos metodológicos.  
En un segundo momento, desarrollaremos lo que vamos relevando en relación a las 
presentaciones actuales de la maternidad. 
El marco teórico conceptual de la investigación, se  basa en los aportes  del 
Psicoanálisis actual, el Psicoanálisis vincular, los Estudios de género y el Pensamiento 
complejo (Delucca, N.; Gonzalez Oddera, M. & Martinez, A., 2010/2011).  
Objetivos 
En la tarea investigativa, nos proponemos los siguientes objetivos: 
-Investigar diferentes organizaciones familiares no convencionales, cuya configuración 
se aleje del modelo de familia nuclear tradicional. 
-Indagar  sus modos de funcionamiento y de ejercicio de la parentalidad. 
-Analizar las particularidades del ejercicio de la parentalidad, en  familias con pareja  
del mismo sexo. 
-Comparar lo indagado en la presente investigación con materiales de las anteriores, 
para evaluar la presencia de funcionamientos creativos y novedosos  ligados a la 
diversidad, aunque sus formas reproduzcan la familia nuclear. 
Hipótesis 
- Las mutaciones sociohistóricas actuales producen profundas transformaciones en la 
organización y el funcionamiento familiar y de la pareja.  
Planteamos estas transformaciones, como expresión de la diversidad propia de 
nuestra época y no como “desviaciones” de un modelo idealizado. Ponemos el acento 
en el proceso de pérdida de hegemonía de los modelos únicos.  
Hemos pensado como hipótesis complementaria, que: la dispersión de significaciones 
y sentidos construidos por el conjunto social, posee una faceta generadora de 
inseguridad e incertidumbre, pero también podría ofrecerse a las nuevas y diferentes 
presentaciones de la organización familiar, como oportunidad creativa en el hacer. 
 
METODOLOGÍA  
Desde el enfoque cualitativo elegido (Kornblit, 2004; Taylor & Bogdan, 1998, 
Vasilachis de Gialdino, 2000), centrado en la diversidad como postura epistemológica, 
pensamos que los conocimientos que se obtienen, son una “producción en situación” 
entre las familias y el equipo investigador. En el equipo investigador, se opera un 
esclarecimiento y reformulación de conceptos; en las familias, se abre a una potencial 
revisión y/o reafirmación de su conocimiento de sí y de las estrategias de crianza 
elaboradas. Lo señalado apunta a poner en evidencia, el proceso de transformación 
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que puede operarse en las concepciones previas, luego de una intervención en el 
campo. 
Desde los comienzos de nuestras investigaciones, tomamos conocimiento de la 
especial complejidad que presenta la indagación en profundidad con grupos familiares. 
Contamos con integrantes del equipo formados en los abordajes vinculares, por lo que 
nos propusimos continuar con la línea iniciada en los anteriores proyectos, de efectuar 
no sólo entrevistas individuales en profundidad , sino también conjuntas (de parejas, 
padres e hijos) (Berenstein & Puget ,1997; Abelleira & Delucca, 2004). 
Participantes 
Realizamos un muestreo intencional, cuyos participantes voluntariamente han 
consentido ser entrevistados. Están siendo seleccionados en relación a las siguientes 
variables: 
-     Estar incluidos en organizaciones familiares no tradicionales. 
-  Formar parte de parejas del mismo sexo, con o sin hijos. 
-  Formar parte de parejas de diferente sexo, que eligen no tener hijos.  
-  Residir en La Plata y Gran La Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina) 
- Así mismo, se incluirán informantes clave (maestros, psicopedagogos de 
instituciones escolares, pediatras) que aporten información sobre los hijos de estas 
organizaciones familiares.  
 
Instrumentos.  
1) Entrevistas individuales y vinculares en profundidad , semidirigidas, con madres y  
padres de diferentes organizaciones familiares; con parejas y parejas parentales del 
mismo y  diferente sexo y con informantes clave. 
2) Así mismo, intentaremos  implementar  la técnica de "grupos focales”(4) con padres  
y parejas (Morgan, 1988; Stewart & Shamdasani ,1990). 
Todos los registros verbales (individuales y grupales), son grabados con el 
consentimiento de los participantes. 
Procedimiento 
  En la tarea de Recolección de datos, planteamos el trabajo de campo con un número 
limitado de casos, abordados por equipos de dos investigadores . 
  Tratamiento de los datos 
  Analizaremos los relatos de cada padre y/o madre y/o integrante de la pareja, a 
través de las producciones individuales y vinculares (verbales y/o gráficas) recogidas 
en los diferentes contextos familiares y de pareja. 
  Del análisis del material relevado, se irán construyendo las categorías que permitan 
organizar y comparar las respuestas obtenidas, a los efectos de establecer 
semejanzas, recurrencias y divergencias. Así mismo, la interpretación de lo hallado se  
articulará   con los conceptos del marco teórico. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
Estamos en los primeros tramos del trabajo de campo, por lo que la interpretación de 
los hallazgos y las conclusiones presentadas para la discusión, tendrán el carácter de 
provisorias y parciales.  
Nos proponemos explorar y mostrar algunos novedosos avatares que van surgiendo 
en nuestro medio, relativos a la elección de un grupo de mujeres de construir un 
proyecto de maternidad sin el complemento de su inclusión en una pareja. ¿A qué 
responde este proyecto de maternidad?¿Qué representación de mujer se infiere? Tal 
como lo hemos señalado en un trabajo anterior (Delucca, Bravetti, González Oddera & 
Martínez, 2011), hallamos en un rastreo bibliográfico, diferentes respuestas. 
Desde lo que formula S. Freud (1980 ),  en un bello y breve artículo llamado “El motivo 
de la elección del cofre”, donde revisa relatos míticos que refieren a la mujer y 
describe: “…las tres formas en que se muda la imagen de la madre en el curso de la 
vida: la madre misma, la amada que él [el hombre] elige a imagen y semejanza de 
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aquella y por último la Madre Tierra, que vuelve a recogerlo en su seno” (p.317). Esta 
formulación pondría el acento en la figura de la mujer fundamentalmente como madre. 
Por el contrario, en un trabajo actual de M. Alizade (2010) se plantea con claridad, la 
posibilidad de pensar a la mujer conteniendo en su psiquismo, un válido espacio de 
no-madre, movimientos de apertura frente a la ecuación simbólica hegemónica 
mujer=madre. En tal sentido, S. Tubert (1996) remarca que esta ecuación simbólica es 
una representación propia del modelo patriarcal, que promueve una identificación 
masiva generando “…una identidad ilusoria que (…) proporciona una imagen 
falsamente unitaria y totalizadora que (…) confiere seguridad ante nuestras 
incertidumbres…” (p.10).  Queda obturada así la posibilidad de una maternidad 
singular, producto de los propios deseos. No se trataría entonces de disociar “mujer” 
de “madre”, sino de articularlas de manera compleja. 
En las investigaciones anteriores (Delucca & otros, 2008/2009), nos fuimos 
encontrando con mujeres-madres que debieron afrontar la crianza de los hijos desde 
edad temprana sin la figura del padre en la convivencia. Esta ausencia fue producto de 
una separación/divorcio de la pareja. 
En todos estos casos, la crianza organizada fundamentalmente en torno a la figura de 
la madre, no fue una verdadera elección y si bien muchas de ellas habían podido 
lograr un desempeño que consideraban satisfactorio, mantenían la idea de que 
hubieran preferido la presencia del padre en la convivencia para afrontar los avatares 
del crecimiento de sus hijos. Por otra parte, reconocían y agradecían el contar con la 
ayuda de sus familiares y amigos. 
En la actual investigación hemos podido entrevistar hasta el presente, a tres  
mujeres/madres que eligieron la maternidad, aunque no formaron pareja.  
- Dos de ellas, concibieron al hijo a través de la técnica de fertilización asistida, por 
fecundación de óvulos propios y donantes masculinos anónimos.  
- En un caso, la madre conocía al padre con quien tuvo una relación ocasional,  pero 
por propia decisión no volvió a tener contacto con él desde la concepción.  
- Son profesionales, trabajan medio día o más y son ayudadas por otros familiares y 
redes vinculares ampliadas.  
- Un hallazgo llamativo en los casos abordados, es que ante la pregunta acerca de si 
son ayudadas por alguien en la crianza de su hijo/a, se apresuran a contestar 
negativamente, como si en una primera presentación  necesitaran mostrarse como 
autosuficientes y “supermadres”. En un segundo momento y ante la descripción de la 
cotidianeidad, surgen múltiples figuras que intervienen colaborando de diferentes 
modos en el cuidado del hijo, complementando su función (abuelos , hermanos, 
amigos). ¿Podría interpretarse como la presencia de un ideal omnipotente por parte de 
estas madres?¿O es un movimiento defensivo ante una decisión no habitual, 
frecuentemente cuestionada por el conjunto social, de elegir la maternidad en 
ausencia de padre?  
- Con el crecimiento, los hijos reclaman conocer la identidad concreta del padre. Las 
madres no han negado su existencia en un caso y en otros han explicitado el modo de 
concepción al que recurrieron. Pero los niños son interrogados en la escuela sobre el 
padre, lo que genera en ellos la representación de su falta. Aquí surge algo 
relacionado a la vigencia en el imaginario social, de una representación de familia que 
no admite transformaciones.  
- Una de las madres ha apelado a una novedosa estrategia: construyó en acuerdo con 
su grupo íntimo de amigos, una familia simbólica basada en el afecto y la afinidad. Así 
han surgido “abuelos”, “tíos” y “primos”. Los hijos conocen que no pertenecen a un 
parentesco biológico, pero han crecido dándole especial importancia a los vínculos 
que se crean con otros. En esta nueva construcción no dejaría de estar presente, por 
lo tanto, la representación de la familia tradicional. 
 
CONCLUSIONES  
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Por último nos preguntamos: ¿significan estas elecciones la persistencia de la figura 
de la mujer como madre? ¿Sería un retorno a la tradicional representación de la mujer 
o una nueva salida ante los reiterados fracasos del vínculo de pareja? Como lo 
expresan Beck & Beck-Gernsheim (2001),  el vínculo filial aparece como un refugio 
seguro, ante la actual incertidumbre del amor. 
- Van surgiendo por otro lado, motivaciones ligadas a la búsqueda de conjurar la 
soledad, como así mismo, al deseo/anhelo narcisista de trascendencia, inherente a la 
condición humana.  
- En una primera mirada, estas configuraciones podrían presentarse como una 
descomplejización de la parentalidad. Pero en sus singularidades, pueden ser 
oportunidad de construcciones creativas. 
Notas:  
(1) Profesora titular de la Cátedra.  Directora de la investigación  
(2) Docente de Cátedra. Integrante de investigación. Becaria de la UNLP 
(3) Docente de Cátedra. Integrante de investigación. Becario de la CIC 
(4) Grupos focales o “focus group”, es una técnica de la metodología cualitativa, a la 
manera de un grupo de discusión en torno a una temática específica.  
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