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REFLEXIONES Y CONCEPTUALIZACIONES SOBRE LA MATERNIDAD Y SU EJERCICIO 

Norma Delucca, Mariela González Oddera, Ariel Martínez, Iara Vidal 
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RESUMEN 

Se parte de nuevos hallazgos de la investigación en curso: “Modalidades de la diversidad en  el ejercicio 

de la parentalidad y la pareja”. Se retoman y analizan: diferentes significaciones sociales sobre la 

maternidad, condicionantes históricos que constituyeron su condición de posibilidad, reflexionando 

sobre los fundamentos de esos enunciados que aún persisten de estas concepciones en el imaginario 

social actual (concepción de una maternidad obligada como imperativo social de perpetuación de la 

especie; la soldadura mujer-madre); cómo se expresa lo instituido y lo instituyente en los discursos de 

las madres entrevistadas (grados de libertad en las elecciones). Metodología: se revisan 

conceptualizaciones y rastreos teóricos sobre diferentes mitos acerca de la maternidad: desde los que 

surgen en la mitología griega, donde se encuentran enunciados sobre la precedencia de la madre tierra 

por sobre la maternidad de las mujeres, hasta el mito de la Modernidad, que presenta una madre 

idealizada todo bondad, en contraposición con la fantasmagoría sobre los peligros de la sexualidad 

femenina y el interior del vientre materno. Por otra parte, se analiza material de entrevistas relevadas 

en diferentes configuraciones familiares: mujeres que decidieron la maternidad sin conformar una 

pareja; madres biológicas o “sociales” en parejas del mismo sexo; madres de configuraciones familiares 

postdivorcio.  

Resultados: se muestra la diversidad de respuestas que, en su singularidad, cada madre va construyendo 

ante las exigencias actuales que enfrenta en la crianza de los hijos y las nuevas generaciones. Todas las 

madres sin excepción, apuestan a que se pueda afirmar en la sociedad, la aceptación y tolerancia a las 

diferencias y la diversidad respecto de los propios caminos elegidos, estableciéndose una evaluación 

diferencial respecto del apoyo recibido por familiares y amigos cercanos, de algunas actitudes de 

cuestionamiento y rechazo en los ámbitos institucionales más amplios (trabajo; escuela de los hijos). En 
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las parejas conformadas por mujeres que  concretaron la maternidad, las responsabilidades de la crianza 

en las mujeres entrevistadas, se reparten de manera consensuada. No se presenta el hecho de tener 

que elegir qué priorizar -si su carrera profesional o su rol maternal y doméstico-. Queda el interrogante: 

si la distribución equitativa de roles en la cotidianeidad, se refleja en el ejercicio de la sexualidad. En las 

nuevas configuraciones postdivorcio, el uso habitual de la nominación “familias ensambladas”, da 

cuenta de ciertas dificultades que enfrentan- en general las madres que quedan con sus hijos- para 

poder articular/integrar lo anterior con lo nuevo. La mayoría de las mujeres estudiadas se han podido 

desmarcar de la ecuación mujer= madre, ya que han elegido realizar el proyecto de maternidad en 

coexistencia con otros proyectos personales. Las  mujeres que eligen no ser madres, han acordado esta 

elección con sus parejas, con quienes comparten otros proyectos al parecer muy satisfactorios, en el 

terreno científico o artístico. 

Discusión: De los rastreos teóricos y conceptualizaciones de otras investigaciones sobre la temática, se 

encuentran coincidencias junto a desarrollos disímiles. Una de las coincidencias refiere a la constatación 

de la presencia de multiplicidad de organizaciones y de modelos de funcionamiento. A su vez, algunos 

autores diferencian lo instituido de la categoría de madre y maternidad, de la experiencia de la 

maternidad, donde se expresaría la singularidad de las vivencias. Las divergencias se producen en 

relación a la interpretación de los observables. Respecto al vínculo de filiación madre-hijo en parejas del 

mismo sexo, algunos autores se interrogan sobre el destino del registro psíquico de la diferencia en los 

hijos, cuestionando en alguna medida no el ejercicio de la sexualidad, pero sí la decisión de engendrar 

un hijo y ejercer la crianza entre dos mujeres.  

Conclusiones: se señala que en las respuestas obtenidas en las madres entrevistadas pertenecientes a 

diferentes configuraciones familiares, se pone de manifiesto -en los discursos que sostienen y las 

prácticas que se infieren-, tanto la heterogeneidad de respuestas como núcleos de coincidencias. Desde 

la posición teórica y epistemológica adoptada, se parte de considerar la validez de las presentaciones de 

la diversidad. En la interpretación de los materiales obtenidos se consideran, en su interrelación 

dialéctica, las significaciones instituidas y las instituyentes. Se sostiene que toda construcción en 

situación, cuenta mínimamente con ciertos referentes instituidos desde algún conjunto y que aún las 

estrategias más novedosas, los modelos inéditos y las significaciones creativas, se construyen y fluyen, 

sin que los modelos tradicionales hayan sido totalmente reemplazados.   
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Introducción 

Partimos en el desarrollo del presente trabajo, de nuevos hallazgos de la investigación en curso: 

“Modalidades de la diversidad en  el ejercicio de la parentalidad y la pareja”, que bajo la dirección de la 

Prof. Psic. Norma Delucca, viene realizando el equipo conformado con integrantes de diferentes 

cátedras (Psicología Evolutiva II, Psicología I y Psicología Institucional) para el período 2010 – 2013 (1). 

Retomamos y analizamos: diferentes significaciones sociales sobre la maternidad; condicionantes 

sociohistóricos que constituyeron su condición de posibilidad, reflexionando sobre los fundamentos de 

esos enunciados que aún persisten de estas concepciones en el imaginario social actual (concepción de 

una maternidad obligada como imperativo social de perpetuación de la especie; la soldadura mujer-

madre); cómo se expresa lo instituido y lo instituyente en los discursos de las madres entrevistadas. Es 

decir, los grados de libertad que ponen de manifiesto en las elecciones que han realizado.  

Metodológicamente, efectuamos un rastreo bibliográfico sobre la temática, articulando posteriormente 

lo analizado, con datos obtenidos de entrevistas realizadas en el marco de la investigación. Comenzamos 

por revisar diferentes mitos griegos, que aportan significaciones contrapuestas,  acerca del ser mujer, 

madre y la maternidad. Luego, incluimos aportes del campo del feminismo de segunda mitad del s. XX, 

que han trabajado específicamente la cuestión de la maternidad. 

Resultados y discusión: De la revisión de los  mitos, (Aries, 1987; Bachofen,1987, citado por Loraux, 

1996;  Vegetti-Finze, 1996 ), surge la figura de Demeter, diosa de la maternidad a la que se le rendía 

tributo en la polis, relacionándose los rituales con los misterios de la vida, la muerte y el renacimiento, 

representados por la tierra, las semillas, las estaciones y sus cambios. A su vez se encuentran en otros 

mitos, concepciones sobre la precedencia de la madre tierra por sobre la maternidad de las mujeres. La 

primera engendradora es la Madre-Tierra, la segunda es la mujer, que imita a aquella. En un sentido 

afín, encontramos el mito de Zeus, dando nacimiento desde su cabeza a la diosa sin madre, Palas 

Atenea. Estos mitos, están en consonancia con la afirmación  del saber científico de la época sobre la 

mujer y su útero, como simple receptáculo del esperma masculino, que era considerado el elemento  

verdaderamente responsable del engendramiento y la reproducción. 

Otro hallazgo interesante en el orden del mito, lo constituye la existencia de los ritos de Adonis, por el 

sentido contrario al de la procreación.  Las Adonias, practican un ritual exclusivamente femenino, 

transgresor y clandestino respecto a las ceremonias públicas. Representaría la negatividad, la rebelión 

frente a la naturaleza como respecto a su codificación normativa en los ritos oficiales de la polis, 

orientados a sostener la maternidad como procreación de ciudadanos para el estado. Sembraban 

semillas en la estación calurosa, condenándolas a secarse, para luego destruirlas.  
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Nos han llamado la atención estos mitos griegos mencionados, contrapuestos,  porque pensamos que 

los primeros expresan una de las tantas formas del patriarcado por afirmar el poder del hombre y 

disminuir el valor de la mujer, velando la importancia que por otro lado se le otorgaba a su capacidad de 

procrear para la polis. Y el de las Adonias, pondría de manifiesto la resistencia de las mujeres, siempre 

presente al parecer, a ser reducidas en exclusividad a su función reproductora. 

Por otra parte, ya más cerca de nosotros, las disciplinas y el pensamiento de  la Modernidad, construirán 

su propio y central mito de  la mujer –madre idealizada -todo bondad, en contraposición con las 

fantasmagorías sobre los peligros de la sexualidad femenina y el interior del vientre materno. Mito-

teorías incluidas en los desarrollos realizados por Freud en las “Contribuciones a la Psicología del amor” 

(1979/1910-1913), donde interpreta las representaciones predominantes que sobre la mujer 

encontraba en sus pacientes varones.  

Ya a mediados del s. XX, autoras del feminismo se ocuparon en forma específica de la maternidad, 

desplegando diferentes posiciones: desde el rechazo de la capacidad reproductiva hasta su 

enaltecimiento, estableciendo una “mística de la maternidad”, como aquello específicamente femenino 

(Jeremiah, 2006; Tubert, 1996). En una obra clásica de 1976 sobre el tema, “Nacemos de mujer”, A. Rich 

diferenció dos dimensiones en relación al ser madre: la primera, alude a la dimensión de lo instituido de 

la categoría de madre y maternidad; la segunda, alude de la experiencia de la maternidad, donde se 

expresaría la singularidad de las vivencias. Las llamó respectivamente “motherhood” y “mothering”. 

En relación a la primera forma, definida y matrizada desde la lógica masculina y patriarcal, se ubicaría lo 

que se ha denominado la “maternidad intensiva” (Hays, 1996, citado por O’Reilly, 2004), caracterizada 

por tres rasgos: la madre como la principal responsable de la crianza, es quien aporta gran cantidad de 

tiempo, energía y recursos para el cuidado de los hijos; de estas tareas -priorizadas en relación a su 

inclusión laboral-, la mujer no obtiene retribución económica. Por otro lado, a nivel del vínculo con el 

hijo, en este ideal se supone en la madre disponibilidad afectiva incondicional y permanente. 

Finalmente, pese a ser la madre quien se encarga de la crianza, no se constituye en fuente de autoridad 

en relación al hijo, sino que esta potestad está delegada en el padre.  

Rich señala que esta forma de la maternidad, podría diferenciarse de una experiencia singular del ser 

madre, que les permita a las mujeres alejarse de la alienación que implica responder al ideal y construir 

formas alternativas no organizadas en torno a diferencias jerárquicas entre varones y mujeres.  

¿Qué novedad aporta la indagación sobre el ejercicio de la maternidad en las nuevas configuraciones 

familiares? Como en todas nuestras indagaciones, las respuestas son singulares pero con puntos de 

confluencia. El material analizado se ha obtenido en diferentes configuraciones familiares: mujeres que 

decidieron la maternidad sin conformar una pareja; madres biológicas o “sociales” en parejas del mismo 
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sexo; madres de configuraciones familiares postdivorcio. Las respuestas dan cuenta de  sus 

representaciones acerca de la propia función, los caminos elegidos  y las estrategias con que van 

resolviendo la crianza y sus proyectos de vida. En nuestras entrevistadas, se pueden inferir movimientos 

innovadores de afirmación de sí a través de múltiples formas y no exclusivamente a través de la 

maternidad. 

En nuestro trabajo de campo, hemos hallado que cada mujer y cada madre en su singularidad, va 

construyendo/decidiendo diferentes respuestas ante las exigencias que enfrentan en el trabajo de crear 

y sostener vínculos, como en la experiencia de crianza de los hijos y las nuevas generaciones. Todas las 

madres sin excepción, apuestan a que se pueda afirmar en la sociedad, la aceptación y tolerancia a las 

diferencias y la diversidad respecto de los propios caminos elegidos, estableciéndose una evaluación 

diferencial respecto del apoyo recibido por familiares y amigos cercanos, de algunas actitudes de 

cuestionamiento y rechazo en los ámbitos institucionales más amplios (trabajo; escuela de los hijos). 

En las parejas del mismo sexo conformadas por mujeres, que  concretaron la maternidad, las 

responsabilidades de la crianza en nuestras entrevistadas, se reparten de manera consensuada. No se 

presenta el hecho de tener que elegir qué priorizar -si su carrera profesional o su rol maternal y 

doméstico-. Queda el interrogante: si la distribución equitativa de roles en la cotidianeidad, se refleja en 

el ejercicio de la sexualidad.  

En el caso de las nuevas configuraciones postdivorcio, constatamos que si las mujeres consideran la 

pareja anterior como una experiencia negativa, aún habiendo tenido hijos de esa relación, aprecian el 

vínculo actual como un avance en el propio crecimiento. Y es posible que disfruten  por primera vez en 

plenitud, de concebir un hijo como construcción vincular con su pareja. Frente a la pregunta del 

entrevistador acerca de cuándo pensaron en tener hijos, P. responde: “…desde que lo conocí a él (su 

pareja actual)...Tenemos los mismos valores…los mismos criterios. Consensuamos las decisiones 

importantes…”. Es notable que esta frase es muy similar a la que expresa la madre biológica de una de  

las parejas del mismo sexo: como un deseo de hijo por sobre el de maternidad (Aulagnier, 1992), 

producto de un vínculo a predominio amoroso de la pareja. 

M: Yo me permití pensar que quería tener un hijo; eso. Porque yo siempre creía   

que no, hasta que la conocí a ella…Quizá no me sentía bien con quien estaba, entonces sentía que sola 

no podía, no me lo cuestioné. No me veía como para tener un hijo, no sé. Cuando lo empecé a pensar con 

ella, cuando me lo permití pensar, me empezó como a entrar la idea, y nos empezó a las dos a gustar… 

Así mismo, cuando la valoración o la idealización se concentra en lo perdido, en la anterior relación, las 

mujeres suelen no desear tener nuevos hijos. Y aún si los tienen, se infiere una tendencia a la 

“apropiación/retención”  de los hijos de la primera pareja o la intensificación de los aspectos fusionales 
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del vínculo materno filial, que  puede generar obstáculos en la circulación de los mismos por otros 

vínculos (Delucca, 2003). Por su parte, en configuraciones conformadas por una pareja donde ambos 

tuvieron hijos en sus anteriores relaciones, algunas mujeres - en acuerdo con sus nuevas parejas- 

rechazan la idea de nuevos hijos, quedando investido en mayor medida el vínculo de pareja, 

afirmándose dimensiones de la identidad femenina y de la pareja, desligadas de la representación 

mujer- madre. Podríamos interpretar que estas configuraciones ponen en cuestión la premisa, 

enunciada por Levi-Strauss (1985), de que “el hijo sella la alianza”.   

 Conclusiones: 

Lo que puede leerse en los autores citados en la revisión bibliográfica, es que aquí y allá la mayoría de 

las mujeres como las madres, han asumido como ideal propio hasta mitad del s. XX, lugares y funciones 

asignados por los discursos instituidos, creadores de la representación imaginaria  mujer-madre. Sin 

embargo, desde otras inscripciones inconcientes (al igual que en el rito de las Adonias), siempre en 

descomposiciones y recomposiciones múltiples, han surgido líneas deseantes que permiten iluminar la 

experiencia real de mujeres y madres, que van más allá del “deber ser”. 

No obstante, persistiría en la mayoría de las mujeres entrevistadas una construcción compleja donde se 

elige ser madre -en consonancia con los ideales tradicionales-, sin que quede claro si sigue siendo la 

respuesta a un mandato, o se trata de una elección que responde a sus propios deseos.  

En las respuestas obtenidas en las madres entrevistadas pertenecientes a diferentes configuraciones 

familiares, se pone de manifiesto -en los discursos que sostienen y las prácticas que se infieren-, tanto la 

heterogeneidad de respuestas como núcleos de coincidencias. La mayoría de las mujeres estudiadas se 

han podido desmarcar de la ecuación mujer=madre en exclusividad, ya que han elegido realizar el 

proyecto de maternidad en coexistencia con otros proyectos personales.  

Desde la posición teórica y epistemológica adoptada, se parte de considerar la validez de las 

presentaciones de la diversidad. En la interpretación de los materiales obtenidos se consideran, en su 

interrelación dialéctica, las significaciones instituidas y las instituyentes. Sostenemos que toda 

construcción en situación, cuenta mínimamente con ciertos referentes instituidos desde algún conjunto 

y que aún las estrategias más novedosas, los modelos inéditos y las significaciones creativas, se 

construyen y fluyen, sin que los modelos tradicionales hayan sido totalmente reemplazados.   

 

- Notas:  

(1) Equipo de Investigación: Dir. Norma Delucca; Becarios: Mariela Gonzalez Oddera y Ariel Martínez; 

Integrantes: Iara Vidal, Carolina Longas, Marina Canal, Gabriela Bravetti, María Teresa Specken, Susana 

Paez, Alejandro Amiconi, Javiera Paini, Marcela Costantino, Norma Giorno 
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