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Pos ter ga ción de la ma ter ni dad de mu je res pro fe sio na les
jó ve nes en dos me tró po lis la ti noa me ri ca nas
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La tin-Ame ri can Me tro po lis
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RESUMEN

En el pre sen te tra ba jo se ex plo ran las ra zo -
nes de la pos ter ga ción de la ma ter ni dad en mu je -
res pro fe sio na les jó ve nes y se re la cio na este he -
cho con cam bios de tra yec to ria en sus bio gra fías,
es pe cial men te con aque llos so cio ló gi ca men te
aso cia dos con la in di vi dua li za ción, a tra vés de un 
aná li sis cua li ta ti vo so bre este gru po de po bla ción 
en Ca ra cas y de San tia go de Chi le.
Pa la bras cla ve: Pos ter ga ción de la ma ter ni dad,
in di vi dua li za ción, Amé ri ca Latina, wo men.

AB STRACT

In this pa per, rea sons of post po ning mot -
her hood by pro fes sio nal young wo men are ex -
plo red and re la ted with chan ges of cour se in their
bio grap hies, es pe cially with tho se so cio lo gi cally 
as so cia ted with in di vi dua li za tion, by means a
qua li ta ti ve re search on this de mo grap hic group
in Ca ra cas (Ve ne zue la) and San tia go (Chi le).
Key words: Post po ning mot her hood, in di vi dua -
li za tion, La tin Ame ri can, women.
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INTRODUCCIÓN

Los cam bios de las tra yec to rias de las bio gra fías fe me ni nas aso cia das a la se gun da
tran si ción de mo grá fi ca han lle va do a la in ves ti ga ción so cio ló gi ca a pre gun tar se so bre los
mo ti vos por los que las per so nas de ci den te ner hi jos, cuán tos te ner y en qué mo men to1 . Se
ha he cho ne ce sa rio in da gar los cam bios so bre el sig ni fi ca do de los hi jos en la vida de los
hom bres y mu je res con tem po rá neos, cuan do el es ta do nor mal de las mu je res es el con trol
de su fe cun di dad2 y la tra yec to ria es cue la-ma tri mo nio-hi jos dejó de ser el curso de vida
normal para las mujeres.

Des de la dé ca da de los no ven ta, el nue vo sig ni fi ca do de los hi jos ha irrum pi do como
pun to de in te rés de los más co no ci dos teó ri cos y en sa yis tas so cio ló gi cos con tem po rá neos,
jun to a las in ves ti ga cio nes que vin cu lan la so cio lo gía de la fa mi lia con la mi croe co no mía y
de mo gra fía. Son ejem plos de ello Anthony Gid dens3 con su con cep tua li za ción y ca rac te ri -
za ción de las re la cio nes ín ti mas con tem po rá neas, y Ulrick y Eli za beth Beck4 en sus análisis 
sobre los procesos de individualización contemporáneos.

El in te rés teó ri co de los cam bios so bre el sig ni fi ca do de los hi jos, su lle ga da y la com -
pa ti bi li za ción tra ba jo-fa mi lia, ha es ta do acom pa ña do por un in te rés cua li ta ti vo so bre el
tema, es pe cial men te en re la ción con la nue va iden ti dad e in di vi dua li za ción de las mu je res5. 
Asu mien do que en tre los jó ve nes con más edu ca ción de los paí ses la ti noa me ri ca nos que
han al can za do un ma yor de sa rro llo so cial du ran te los no ven ta (caso de Chi le) se es ta rían
di fun dien do pa tro nes de con duc ta se xual, nup cial y re pro duc ti va am plia men te ex ten di dos
en los paí ses de sa rro lla dos6, y ante la evi den cia de que las mu je res más edu ca das de to dos
los paí ses la ti noa me ri ca nos pre sen tan un pa trón de re pro duc ción me nor al res to de la po -
bla ción, en este tra ba jo se ex plo ran las ra zo nes para la pos ter ga ción de la ma ter ni dad que
dan las pro fe sio na les de dos ca pi ta les la ti noa me ri ca nas: Ca ra cas y San tia go de Chi le7.

Para las mu je res la ti noa me ri ca nas se ha in cre men ta do la va rie dad de op cio nes para
ser per so nas en la so cie dad. Ser in di vi duos es una obli ga ción que re quie re de orien ta ción
para es ta ble cer la di fe ren cia en tre lo ac tual y lo po ten cial. Ellas es tán for za das a ele gir o es -
co ger en tre más op cio nes de me tas y ro les, que rom pen con lo que se ha bía con si de ra do in -
na to, tra di cio nal o co rres pon dien te a las mu je res. En pro de su de sa rro llo como in di vi duos,
pueden y deben suspender hitos, como la maternidad y el matrimonio.
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1 MacINNES, J (2003). La so cio lo gía de la fa mi lia y la fe cun di dad: Algu nas con tri bu cio nes clá si cas y su re -
le van cia con tem po rá nea. En http://www.ced.uab.es/pu bli ca cions/Pa persPDF/Text226.pdf.Extraí doel
21/04/05.

2 PIAZZA, M (2003). Le Tren ten ni. Fra Ma ter ni ta e La vo ro Alla Ri cer ca Di una Nuo va Iden ti ta. Sag gi, Mon -
da do ri, Mi lan.

3 GIDDENS, A (1998). La Trans for ma ción de la in ti mi dad, Se xua li dad, Amor y ero tis mo en las so cie da des
mo der nas. Cá te dra, Gru po Ana ya, Ma drid.

4 BECK, U & BECK, E (2001). El nor mal caos del amor. Pai dós, Bar ce lo na, Espa ña.

5 ALBERTI et al (2000). Las mu je res jó ve nes en Espa ña. Co lec ción Estu dios So cia les. nº. 4. “La Cai xa”.

6 ARRAIGADA, I (2000). Nue vas Fa mi lias para un nue vo si glo. Los gran des in for mes. Extraí do el
23-08-03. http://www.soc watch. org.uy/ es/in for mes Te ma ti cos/in for mes Te ma ti cosA nte rio res.htm

7 La mues tra es tu vo com pues ta por mu je res pro fe sio na les de 25 a 32 años re si den tes de San tia go de Chi le y
Ca ra cas, sol te ras o con vi vien tes nun ca ca sa das, sin hi jos, pro fe sio na les, y de di ver sos es tra tos so cioe co nó -
mi cos (alto, me dio-alto, me dio-me dio, me dio bajo y bajo).



Para Ulrick Beck y Eli za beth Beck Gern sheim8, la in di vi dua li za ción sig ni fi ca que
los se res hu ma nos son li be ra dos de los ro les de gé ne ro tra di cio na les, y de ben cons truir se
una exis ten cia pro pia a tra vés del mer ca do la bo ral, y de la for ma ción y de la mo vi li dad edu -
ca ti vas, en de tri men to de las relaciones familiares, amorosas y familiares.

A di fe ren cia de las ge ne ra cio nes pa sa das, lo que se bus ca en la vida, ya no se con cen -
tra en ma tri mo nio, pa re ja e hi jos. Una de las con se cuen cias de este he cho es la pér di da del
ca rác ter im pe ra ti vo de es tos hi tos y la in de fi ni ción del mo men to de ta les acon te ci mien tos.
Cuan do la ma ter ni dad ha de ja do de ser un hito in dis cu ti ble de la bio gra fía e iden ti dad de la
mu jer, se con vier te en un acto de cre cien te res pon sa bi li dad, que pasa por pre gun tas tales
como: “¿Estaré preparada?”, “¿Será el momento indicado?”.

Una vez que las mu je res de ja ron de te ner su lu gar ex clu si vo en el ho gar, no sólo es ló -
gi co que haya dis mi nui do el nú me ro de hi jos, sino en tra en duda el ca rác ter in dis cu ti ble de
su arri bo, el tiem po o mo men tos exac tos de su lle ga da y lo que se quie re sa tis fa cer con su
lle ga da. Hoy por hoy la ma ter ni dad se sus ten ta más en la ne ce si dad y de seos de pro veer
afec tos an tes que de re ci bir los. Va que dan do atrás el ob je ti vo de ver en los hi jos un se gu ro
eco nó mi co y afec ti vo para la ve jez. Se tra ta de for mar in di vi duos, au tó no mos, au tén ti cos,
an tes que se res so me ti dos a la je rar quía fa mi liar9. Aho ra, los pa dres dan a los hi jos sin es pe -
rar re tri bu cio nes fu tu ras: “dar sin re ci bir es me jor per ci bi do que re ci bir sin dar por los pa -
dres fren te a los hi jos”…Ya no está cla ro que se cum pla el mo de lo del don y el con tra don de 
Mar cel Mauss10

Por otra par te, los cam bios que han ex pe ri men ta do la fa mi lia y las re la cio nes de pa re -
ja tam bién han afec tan do las de ci sio nes so bre la ma ter ni dad. Una vez que la fa mi lia y las
pa re jas se sus ten tan más en sa tis fac cio nes psi co ló gi cas que en ins ti tu cio na les, los hi jos de -
jan de es tar en el cen tro de la fa mi lia. Se bus ca más bien una vida de pa re ja don de no se pier -
da la ma gia, el ena mo ra mien to, lo cual es in de pen dien te de los hi jos. Atrás que dó la ne ce si -
dad de ingresar y de mantener un matrimonio por los hijos.

Asu mien do los plan tea mien tos teó ri cos se ña la dos, en el pre sen te tra ba jo se ras trea
las ra zo nes de la pos ter ga ción de la ma ter ni dad de las pro fe sio na les a tra vés de sus pre ten -
sio nes so bre vida la bo ral, de pa re ja y au to rrea li za ción en ge ne ral. Se bus ca ve ri fi car si las
mo di fi ca cio nes so bre el mo men to y exi gen cia de in gre so a la ma ter ni dad se re la cio nan con
los cam bios de las ex pec ta ti vas que la so cie dad tie ne so bre las mu je res, es pe cí fi ca men te
aque llos cam bios que ha cen én fa sis en el de sa rro llo de su in di vi dua li dad, más allá de la
sim ple ads crip ción de su sexo o gé ne ro11.
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8 BECK, U & BECK, E (2001). Op, cit., p. 19.

9 SINGLY, F (2000). La rein ven ción de la fa mi lia. La bel Fren ce nº. 39. In: http:www.di plo ma tie.gouv.fr/ la -
bel_fran ce/ESPANOL?dossier/2000bis/07. 8/01/2004.

10 HERRERA, S (2002). Indi vi dua li za ción So cial y Cam bios De mo grá fi cos –Fa mi lia res: ¿Ha cía una se gun da 
tran si ción de mo grá fi ca? Te sis para op tar al Gra do de Doc tor en So cio lo gía. Uni ver si dad Au tó no ma de Ma -
drid. p. 28.

11 Los cri te rios de se lec ción de los in for man tes y par te del aná li sis co rres pon die ron al lla ma do mues treo por sa -
tu ra ción de: STRAUSS, A & CORBIN, J (1990). Ba sic of Qua li ti ve Re searh. Groun ded Theory. Sa gue Pu -
bli ca tions, Ca na dá.



ANÁLISIS Y RESULTADOS

El pro ce sa mien to de los re sul ta dos mues tra que las pro fe sio na les de am bas ca pi ta les
tie nen una cons truc ción de su in di vi dua li dad e iden ti dad que se di fe ren cia de lo rea li za do
por las ge ne ra cio nes an te rio res, la cual está fa vo re cien do la pos ter ga ción de la ma ter ni dad.
El mun do do més ti co y ma ter nal dejó de ser el ám bi to de de sa rro llo pri mor dial de las mu je -
res. Las po cas que opi nan que una mu jer sólo se rea li za ple na men te cuan do es ma dre, ha cen 
la di fe ren cia en tre lo que ellas creen y lo que cada quien rea li za, admitiendo respeto y
consideración por las mujeres que creen lo contrario.

Las mu je res en tre vis ta das por lo ge ne ral con si de ran que no to das es tán pre pa ra das para 
la gran res pon sa bi li dad que sig ni fi ca la ma ter ni dad. La ma yo ría ad mi te que los hi jos si guen
mar can do el an tes y des pués de la vida de una mu jer, pero ser ma dres es una de las tan tas
áreas que hay que lo grar. Te ner ni ños dejó de ser un hito o pa sa je ins tin ti vo de la vida na tu ral,
para trans for mar se en una de ci sión que re quie re de dos rea li za cio nes pre vias: pri me ro, ha ber -
se de sa rro lla do en el pla no pro fe sio nal y se gun do, ha ber dis fru ta do y ma du ra do emo cio nal -
men te. Se tra ta de lo grar co no cer se a si mis mas y al mun do en to dos los pla nos.

Por lo ge ne ral el nú me ro de hi jos de sea dos es dos, lo que no sólo coin ci de con lo que
re fle jan las es ta dís ti cas, sino es cohe ren te con un con tex to de rea li za cio nes más allá de la
ma ter ni dad y con el in cre men to del re que ri mien to de es pe cia li za ción que vie ne ex pe ri men -
tan do la crian za de los hi jos. Las po cas mu je res que de sean una ma yor can ti dad de hi jos no
de jan de ver lo como un pro yec to de muy lar go pla zo.

Yo quie ro te ner har tos hi jos, yo quie ro te ner una fa mi lia con ser va do ra… A lo me -
jor sue na con tra dic to rio con lo que he di cho de rea li zar me y dis fru tar de la vida…
pero no, por que eso es an tes de te ner los… Yo quie ro te ner mu chos hi jos. Yo ten -
go dos her ma nas ma yo res, ellas tie nen cin co hi jos y yo quie ro algo así… Pero yo
no veo eso como plan in me dia to… de he cho no creo, ni quie ro ca sar me an tes de
los trein ta, lo dudo12.

Para es tas pro fe sio na les la ma ter ni dad es uno de las tan tas áreas que pue de de sa rro -
llar una mu jer. Ser o no ser ma dres no las hace ni más, ni me nos mu je res. Una vez que el de -
sa rro llo de la in di vi dua li dad de una mu jer dejó de es tar ex clu si va men te sus ten ta do en el
ám bi to afec ti vo y do més ti co, pa sa ron a in te grar su iden ti dad áreas que an tes se con si de ra -
ban ex clu si va men te mas cu li nas: la ca rre ra la bo ral, el dis fru te de sí misma, el conocimiento
del mundo (viajes, estudios).

Sin em bar go, aun que la in di vi dua li dad de es tas jó ve nes se se pa ra de lo na tu ral y tra -
di cio nal men te ads cri to a las mu je res, hay con fu sión y con flic to so bre la com pa ti bi li za ción
tra ba jo-ma ter ni dad al pen sar o pro yec tar la crian za de los hi jos. No hay cer te zas so bre cuál
sea el ca mi no, lo úni co cier to es que la guía no se en cuen tra en una opo si ción a la iden ti dad
fe me ni na sino más bien en la búsqueda de un nuevo equilibrio.
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12 San tia gui na, Sol te ra, Pe rio dis ta, es tra to Me dio, 25 año.



Hoy en día es sú per-con fu so dar res pues tas cer te ras. Están las ex pe rien cias de
nues tros abue los y las de mis pa dres. Sé que esos no son los ca mi nos que yo pue da
se guir. En mis abue los era la su mi sión de la mu jer. La ge ne ra ción de mi mamá fue
la pri me ra que se pro fe sio na li zó, pero con cos tos para los hi jos y la se pa ra ción.
Pero tam po co ten go la ex pe rien cia para de cir qué es lo que yo quie ro ha cer en mi
vida y con mi fu tu ra fa mi lia. Yo no creo que ten ga el ca mi no se gu ro. Hoy no hay
res pues tas cer te ras13.

La pér di da de la se gu ri dad del ca mi no para lo grar la iden ti dad, la am pli tud de las es -
fe ras de la que de pen de la in di vi dua li dad y los sis te mas en los que se ha de par ti ci par, con -
tri bu yen a que la ma ter ni dad se pos ter gue. A di fe ren cia de an tes, se bus ca tra ba jo per ma -
nen te, au to rrea li za ti vo, de pres ti gio y eco nó mi ca men te remunerado, y esto requiere de
tiempo.

La in de pen den cia eco nó mi ca es con si de ra da base in dis cu ti ble de la au to no mía y de
la au to rrea li za ción que apren die ron a va lo rar des de muy pe que ñas, en la ma yo ría de los ca -
sos en opo si ción di rec ta de lo vivido por sus madres.

Des de los 11 yo dije nun ca voy a ser una man te ni da… Eso de pe dir le [al hom bre]
pla ta para com prar te una car te ra… Lo que hace la di fe ren cia es la in de pen den cia
eco nó mi ca. Eso te da mu cha más li ber tad para pen sar mu cho más co sas, por que
pue des ins cri bir te en cur sos de per fec cio na mien to, pue des me ter te en cur sos de
es pi ri tua li dad, pue des de sa rro llar te tú y, en úl ti mo tér mi no, gas tar te la pla ta en
car te ras y no te ner que de cir le a na die. La es ta bi li dad eco nó mi ca es la base, y eso
yo lo quie ro te ner14.

Y así como el tra ba jo re mu ne ra do re pre sen ta la base de toda la au to rrea li za ción, es
im pen sa ble de jar lo por la ma ter ni dad, para de pen der eco nó mi ca men te de la pa re ja, como
hi cie ron sus ma dres.

Mi mamá es tu dió en fer me ría [pero] me tuvo a mí y dejó de tra ba jar. Nun ca más
tra ba jó, siem pre fue de pen dien te, has ta que se se pa ró y aho ra re ci be una me sa da.
Eso lo en cuen tro pa té ti co15.

En sín te sis, la ma ter ni dad dejó de ser la meta ex clu si va de la vida de las jó ve nes pro -
fe sio na les. La lle ga da y el mo men to del ad ve ni mien to de los hi jos de ja ron de te ner las in -
dis cu ti bles cer te zas de la épo ca de sus ma dres. En un in ten to por sin te ti zar las prin ci pa les
ra zo nes que es ta rían ex pli can do la pos ter ga ción de la ma ter ni dad de estas jóvenes,
enumeraremos los siguientes:
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13 San tia gui na, Sol te ra, Pe rio dis ta, Me dia Alta, Sol te ra, 26 años.

14 San tia gui na, Sol te ra, Inge nie ra, Me dia Alta, 26 años.

15 San tia gui na, Sol te ra, Inge nie ra, Me dia Alta, 26 años.



1. DE LA LLEGADA INCUESTIONABLE Y DEL TIEMPO EXACTO PARA LA

   VENIDA DE HIJOS, A LAS PRINCIPALES RAZONES PARA SU RETRASO

Se gún ya se afir mó, la casi to ta li dad de las pro fe sio na les de am bas ca pi ta les creen
que te ner hi jos mar ca un an tes y un des pués en la vida de una mu jer, pero te ner los es una
elec ción y no una ne ce si dad u obli ga ción. De ahí que crean que hay que es tar se gu ras y pre -
pa ra das. Los hi jos no sólo im pli can rea jus tes de las jor na das la bo ra les, sino una aten ción y
res pon sa bi li dad que no to das es tán en ca pa ci dad de lo grar. Inclu so hay pro fe sio na les que
creen que no van a te ner hi jos por que no se sien ten se gu ras de es tar pre pa ra das para la en -
tre ga que ello im pli ca. Sin em bar go, no sa ben si man ten drán esta de ci sión y so bre todo si no 
se arre pen ti rán de esta ne ga ción, y se lo plan tean. No des car tan que su elec ción les pue da
traer in sa tis fac ción o frus tra ción, si más ade lan te de ci den te ner hi jos y re sul ta de ma sia do
tar de. Todo ello se hace po si ble de bi do a la masificación de la tecnología anticonceptiva,
que hace que del estado normal de las mujeres la infertilidad.

Pero la se lec ción de una al ter na ti va de sen ti do no ex clu ye que se in ten te re to mar la
con tra ria, y esto solo pue de ser im po si bi li ta do por el tiem po16. En este caso, por el paso del
pe rio do de fer ti li dad o con cep ción, por la llegada del reloj biológico.

A ve ces me ima gi no que no me voy a atre ver a te ner hi jos, pero no sé si será por
una de ci sión pro pia. Más que ha ber asu mi do que no quie ro te ner hi jos me da mie -
do no ha ber asu mi do los ca mi nos de la vida. Temo por ejem plo que dar em ba ra za -
da y no sa ber cómo to mar eso. [Es po si ble que no ten ga hi jos] por que los ca mi nos
de la vida son va ria dos y no por que yo quie ra. Yo tra to de con tro lar mi ma ter ni -
dad, pero si me lle ga ra un “con do ro” (error) (y abor ta ra) no sa bría si me arre pen ti -
ría de no ha ber lo te ni do. Por que no sé si so mos tan li bres, por que te ner cons tan tes
pro yec tos es una for ma de es cla vi zar se, aun que es la úni ca for ma de lle gar a ser
quien se quie re ser17.

Lo se ña la do has ta aquí nos per mi te afir mar que las nue vas pre ten sio nes so bre las
con di cio nes ne ce sa rias para la tran si ción a la ma ter ni dad, es pe cial men te la ne ce si dad de
ha ber se pro du ci do pre via men te el au to co no ci mien to de sí mis mas, mues tran que la pos ter -
ga ción de la ma ter ni dad es un caso muy cla ro de sus pen sión de hi tos que se con si de ra ban
prio ri ta rios en la vida de una mu jer, a fin de po der cum plir el res to de me tas y ro les que se
es pe ra de ellas en la ac tua li dad. La ma ter ni dad se ha con ver ti do en una de las me tas o ro les
que se pue de o no de sa rro llar, ha per di do el ca rác ter indispensable en la vida de una mujer y
lo exclusivo que la sociedad esperaba de ellas.

Yo sien to que te ner hi jos se ha con ver ti do en una más en la lis ta de co sas que hay
que ha cer18.
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16 MORANDÉ, P (2003). “La cre cien te ten sión en tre fa mi lia y tra ba jo”. El Mer cu rio, 3-11-2002. San tia go de
Chi le.

17 San tia gui na, Sol te ra, Li cen cia da en Artes, Me dia Alta, 28 años.

18 Ca ra que ña, So ció lo ga, Alta, 25 años.



Te ner hi jos, so bre todo en qué mo men tos te ner los, es vis to como una op ción que es
ne ce sa rio to mar siem pre y cuan do ya se esté pre pa ra da para ello. Se cree que pri me ro es ne -
ce sa rio el auto-des cu bri mien to, el auto-de sa rro llo, la ubi ca ción en el mun do, el lo gro de la
identidad y un lugar.

Se tra ta de ha ber se en con tra do pri me ro a sí mis mas en to dos los pla nos y por eso la 
ma ter ni dad se ve más como un pro yec to de me dia no y lar go pla zo, cuya pla ni fi ca -
ción de pen de de cada quien. [Los hi jos] son im por tan tes pero hay que es tar muy
se gu ro para ser ma dre, y yo ac tual men te no me sien to en ca pa ci dad para dar.
[Será] como en cin co años más, aho ra no19.

So bre todo se re quie re de pla ni fi ca ción y en equi li brio o acuer do con la pareja:

Na tu ral men te los hi jos son re ve lan tes [pero] no [los] he te ni do to da vía. Con mi
pa re ja no nos he mos pues to to da vía de acuer do [en eso]. El quie re, pero [yo] no
to da vía. Ade más yo quie ro ha cer un MBA20.

La ma ter ni dad está con ver ti da en un pro yec to o idea que se toma o se deja, por que ya
no es lo más bá si co de la iden ti dad de las mu je res y por que se hace ne ce sa rio es tar en ar mo -
nía con si go mis mas y este es un pro ce so de idas y ve ni das.

No so tras ya no so mos para pre ñar, ya te ne mos otra vi sión. Yo hace seis me ses iba
a te ner hi jos, pero ya no, y lo pos ter go por que ya no es una ne ce si dad. Sue na
egoís ta pero cómo voy a po der traer un hijo si to da vía no lo gro com prar me el
mun do yo. Hay que es tar con ten ta para traer a al guien [al mun do], si no, es una
rue da que no tie ne fin. Gra cias a Dios yo no ten go esa pre sión so cial: “de 29 y
cómo no es tái ca sa da”21.

La po si bi li dad de pos po ner la ma ter ni dad por que no se está se gu ra de es tar pre pa ra da 
es acom pa ña da de la idea de no des car tar una adop ción como al ter na ti va. Se pre sen ta la in -
te rro gan te de si es ne ce sa rio te ner ni ños cuan do ya hay tan tos en el mun do. Lo cual más que
so li da ri dad pa re ce res pon der a un aba ni co más am plio en las op cio nes y al ter na ti vas equi -
va len tes fren te a la ma ter ni dad. Ellas en fren tan una am pli tud de ho ri zon tes de sen ti do, ya
que tie nen la po si bi li dad de se lec cio nar en tre alternativas comparables o equivalentes.

Por otra par te, el al can ce o ne ce si dad de cum plir cier tas me tas y lo gros pro fe sio na les
an tes de te ner hi jos, que dó ex pre sa do en al gu nos ca sos don de se afir ma que las me tas y
tiem pos fi ja dos para te ner los hi jos no se han po di do cum plir por que las me tas de au to rrea -
li za ción y per fec cio na mien to edu ca ti vo y la bo ral, ame ri tan continuar con la suspensión de
la maternidad.
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19 Ca ra que ña, Sol te ra, So ció lo ga, Inves ti ga do ra de or ga nis mo in ter na cio nal, Me dia, 26 años

20 San tia gui na, con vi vien te, Pe rio dis ta, Eje cu ti va, Me dia Alta, 29 años.

21 San tia gui na, ex con vi vien te, Li cen cia da en Artes y Eje cu ti va de Se gu ros, Me dia, 29 años.



Los hi jos son sú per im por tan tes en la vida de una mu jer y de los hom bres. Tam -
bién yo creo que hay una ne ce si dad na tu ral de pro te ger a al guien, pero me pasa
que cuan do pla ni fi co mi vida pro fe sio nal, no me que da es pa cio para la pla ni fi ca -
ción de un hijo. Me ha re sul ta do sú per con flic ti vo [de ci dir eso]. De he cho mi po -
lo lo [pa re ja] me está pre sio nan do sú per fuer te, pero si yo ten go un hijo aho ra pue -
do per der mis opor tu ni da des [pro fe sio na les]. Me dan ga nas pero ya ten go como
cin co años pos po nién do lo. Yo pen sa ba que a los 31 años po dría, pero lle gué [a esa 
edad] y aun que me de rri to cada vez que mi her ma na tie ne uno [yo no me de ci do].
Aho ra es toy ter mi na do este post gra do y sien to que des pués de esto voy a en trar a
este círcu lo22.

La pos ter ga ción, sus pen sión y ne ga ción del tiem po y la im por tan cia de los hi jos o de
la ma ter ni dad es tán es tric ta men te re la cio na das con una re pre sen ta ción del tra ba jo como
au to rrea li za ción que se di fe ren cia ra di cal men te de lo que pre sen ta ban sus ma dres. Se ob -
ser va el trán si to del tra ba jo como se gun do in gre so al em pleo re mu ne ra do y de rea li za cio -
nes ple nas; de la de di ca ción ex clu si va al mun do do més ti co y de pen den cia del in gre so mas -
cu li no, a una ma yor de di ca ción al mundo laboral y autonomía económica. En palabras de
las entrevistadas:

Mi mamá es tu dió en fer me ría. Me tuvo a mí y dejó de tra ba jar, nun ca más tra ba jó,
siem pre fue de pen dien te has ta que se se pa ró y aho ra re ci be una me sa da. Eso lo en -
cuen tro pa té ti co. Des de los 11 yo dije “nun ca seré una man te ni da”. La es ta bi li dad
eco nó mi ca es la base, y eso yo no me lo tran so por un hom bre. Aho ra no me cabe
duda de que no tran so en eso, aho ra que es toy en la cima de la ola, de mi rea li za -
ción23.

Mi mamá era maes tra y eso era una pro lon ga ción de su ma ter ni dad…Ella ali men -
ta ba al que no te nía… Ella prác ti ca men te se de ba tía en tre so bre pro te ger los a ellos
o a no so tros. Yo no voy a te ner ese pro ble ma por que mi tra ba jo no será nun ca una
pro lon ga ción de mi ma ter ni dad.24

2. DE LA NECESIDAD DE TENER HIJOS PARA SER ACOMPAÑADAS

   Y CUIDADAS EN LA VEJEZ, A LA NECESIDAD DE TRAER HIJOS

   INDEPENDIENTES, AUTÉNTICOS PARA LA VIDA

En con so nan cia con la pér di da de la de di ca ción ex clu si va al ho gar y con la cons truc -
ción de una in di vi dua li dad o iden ti dad más au tó no ma que sus ma dres, los mo ti vos para te -
ner hi jos tam bién se trans for man o des di bu jan. La idea de te ner hi jos para que sean el se gu -
ro con tra el de sam pa ro eco nó mi co de la ve jez se di fu mi na, en tan to que se con fía y se pre -
ten de que la se gu ri dad eco nó mi ca y la so le dad de la ve jez, es asun to que sólo a ellas les
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22 So ció lo ga, con vi vien te, Li cen cia da en Arte, Post-gra do en Teo ría del Arte, San tia gui na, Pro fe so ra de Uni -
ver si dad Tra di cio nal, Me dia-Alta, 31 años.

23 San tia gui na, Sol te ra Li cen cia da en Artes, Co rre do ra de Se gu ros, Me dia, 29 años.

24 San tia gui na, Sol te ra, So ció lo ga, Me dia, 26 años.



com pe te. De he cho, se con si de ra esta ac ti tud del pa sa do muy egoís ta y se toma dis tan cia
res pec to a las tradicionales motivaciones de los hijos como compañía a futuro.

Yo con si de ro que es muy egoís ta te ner un hijo para que sea mi la za ri llo. Los hi jos
se van, no son para una25.

A di fe ren cia de las mu je res de an ta ño, ellas pre vén que in clu so si no lle gan a te ner hi -
jos o ma ri do, con ta rán con la sol ven cia eco nó mi ca que les per mi ti rá pa gar los cui da dos es -
pe cia li za dos que re quie re la ve jez: asi los de an cia nos. Afir man, que en el caso que no lle -
guen a for mar su fa mi lia, ten drán las mí ni mas in ver sio nes y/o aho rros que les per mi ti rán te -
ner una ve jez có mo da. Des ta ca la dis tan cia res pec to al an ti guo es tig ma de ter mi nar la vida
en un an cia na to, y la bús que da de la pro tec ción y compañía en la vejez que generaciones
anteriores depositaban en sobrinos.

Yo no voy a pre ten der que na die car gue con mi go… Yo ten go so bri nos, pero yo…
me bus co un buen an cia na to26.

Yo he que ri do y cui da do mu cho a mis so bri nos… pero mi ve jez no me la ima gi no
sien do car ga de na die… Yo lo he pen sa do y digo: aquí está mi de par ta men to…
con el al qui ler se paga mi an cia na to27.

A par tir de lo que ellas mis mas han sen ti do y vi vi do en la tra yec to ria del rol de hi jas,
con si de ran que los hi jos se tie nen sólo por mo ti vos afec ti vos: para amar los y vi vir la ma ter -
ni dad, no para que mi ti guen la so le dad, para que sean una com pa ñía, un so por te afectivo y
económico a futuro.

Mi mamá tie ne mu chos hi jos, pero cada quien tie ne su vida. Yo soy sol te ra y no
vivo con ella. Yo creo que es así, y por eso yo pien so guar dar mu cho di ne ro para
te ner una bue na ve jez28.

Pero la di fe ren cia res pec to a ge ne ra cio nes an te rio res y los cam bios en los fi nes y sig -
ni fi ca dos de los hi jos en sus vi das van más allá de la com pa ñía y cui da dos que se pre veía
para la ve jez; se tra ta del de seo y con ven ci mien to de que lo im por tan te es for mar hom bres y
mu je res au tó no mos, in de pen dien tes y, so bre todo, au tén ti cos. En la crian za de los hi jos se
prio ri za el fo men to y el de re cho a la au ten ti ci dad in di vi dual y la ca li dad psi co ló gi ca de las
re la cio nes in ter ge ne ra cio na les, an tes que te ner se res obe dien tes, so me ti dos a la je rar quía
fa mi liar y so cial que se ña la Sigly29.

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 13, No. 41 (2008), pp. 69 - 79 77

25 Ca ra que ña, Sol te ra, ex-em plea da pe tro le ra, Me dia, 32 años.

26 Ca ra que ña, Sol te ra, exem plea da pe tro le ra, Me dia, 32 años.

27 Ca ra que ña, Sol te ra, 32 años.

28 Ca ra que ña, Sol te ra, exem plea da pe tro le ra, Me dia, 32 años.

29 SINGLY, F (2000). Op. cit.



Yo prio ri za ría el res pe to mu tuo, an tes o más que las ór de nes. Más que re glas, yo
prio ri za ría cri te rios, o va lo res. Al mo men to de criar lo yo tra ta ría de res pe tar lo a él
¡Hay ma dres que em pie zan a criar los como ellas quie ren y creen! Yo quie ro, y es -
pe ro, es cu char lo mu cho a él, y no [ha cer le ha cer] lo que yo quie ro sin dar me cuen -
ta que esa per so na tam bién vive. Espe ro es tar abier ta para es cu char lo y dar le lo
que él ne ce si ta y no lo que yo creo o lo que quie ro que él crea. Nada de esto nie ga
que yo lo for ma ré con lí mi tes cla ros… y que sea una per so na tra ba ja do ra, pero en
base a la li ber tad y el res pe to30.

Estas mu je res pa re cen for mar par te de una ge ne ra ción que han lo gra do una ma yor
au to no mía e in di vi dua li za ción de su nú cleo fa mi liar; lo que va lo ran y es pe ran apli car en su
re la ción con sus futuros hijos.

Yo… en la crian za de mis hi jos no prio ri za ría los va lo res que he re ci bi do de mi fa -
mi lia sino la li ber tad de de cir lo que quie res ser y la cer te za de que tie nes el apo yo
de tu fa mi lia31.

3. DE LA PAREJA O MATRIMONIO CENTRADA EN LOS HIJOS A LA VIDA

    DE PAREJA CENTRADA EN SÍ MISMA

En las pro fe sio na les ca ra que ñas y san tia gui nas se evi den cia que la pos ter ga ción de la 
ma ter ni dad guar da re la ción con el nue vo sig ni fi ca do y lu gar que los hi jos tie nen en el ma -
tri mo nio o en la re la ción de pa re ja en ge ne ral. Los teó ri cos afir man que hoy más que nun ca
las mu je res bus can la rea li za ción efec ti va del amor que siem pre de man da ron las mu je res. A 
di fe ren cia de las ge ne ra cio nes pa sa das, hoy las mu je res se nie gan a te ner una re la ción de
pa re ja don de no sean com pren di das y a recibir menos afecto del que dan.

La idea del hijo apa re ce se pa ra da de la re la ción de pa re ja, lí mi te que apa re ce más cla -
ro que en la épo ca de sus pa dres, so bre todo para sus ma dres. Esto coin ci de con el lu gar e
im por tan cia que asig na Gid dens a los hi jos en el de sa rro llo de las nue vas pa re jas: per die ron 
im por tan cia los la zos con los ni ños, la pa re ja se con vir tió en el cen tro de la fa mi lia: “hoy la
pa re ja está en el nú cleo de la fa mi lia”32.

Ellas se dis tan cian de la sub es ti ma ción de la vida de pa re ja y de la sub li ma ción del
amor por los hi jos que ca rac te ri zó a sus ma dres.

Para las mu je res de an tes te nía que ser muy fuer te, tre men do, el no po der re ci bir
un afec to más con cre to de su pa re ja. No te nían un in ter cam bio di rec to con su pa re -
ja y creo que por eso se lo da ban a los hi jos. …33
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30 San tia gui na, Sol te ra, So ció lo ga, Estra to Alto, 26 años.

31 San tia gui na, Sol te ra, So ció lo ga, Estra to Alto, 26 años.

32 GIDDENS, A (1999). Un mun do des bo ca do “Los efec tos de la glo ba li za ción en nues tra vi das”. Tau rus,
Ma drid, p. 72.

33 San tia gui na, So ció lo ga, Me dia Alta, 26 años.



Ellos [mis pa dres] no sa len mu cho en pa re ja, no tie nen tan me ti do sa lir al cine, a
res tau ran tes. Si van allí, van se pa ra dos, du ran te la se ma na. Via jan jun tos pero no
so los, todo está muy en fo ca do a los hi jos. No hay nin gu na [mues tra de afec to en -
tre mis pa dres], son poco ca ri ño sos en for ma pú bli ca. Yo tra ta ría de no des cui dar -
la [a mi pa re ja] por preo cu par me de los hi jos.34

Si la vida afec ti va no se cen tra y col ma sólo en los hi jos, el lo grar en con trar una pa re ja 
y /o dis fru tar la está cla ra men te re la cio na do con las ma yo res po si bi li da des de sus pen sión de 
la ma ter ni dad. Ante todo se quie re en con trar a la pareja y disfrutar de esta.

Por aho ra no ten go nin gu na gana de te ner gua gua [bebé]... Yo sien to que es mu -
cho más im por tan te te ner una pa re ja, com par tir mu cho, via jar y, si me dan mu chas 
ga nas, des pués te ner hi jos, pero es tan do se gu ra de que ésta es la pa re ja con la que
quie ro que dar me35.

CONCLUSIONES

La ex pan sión y de sa rro llo de la tec no lo gía re pro duc ti va de las úl ti mas tres dé ca das, y
la con duc ción de la in di vi dua li dad fe me ni na mas allá del mun do do mes ti co, está fa vo re -
cien do la pos ter ga ción de la ma ter ni dad. Cuan do ser es po sas y ma dres ha de ja do de ser lo
ex clu si vo y fun da men tal que la so cie dad es pe ra de las mu je res, la ma ter ni dad de vie ne en
un acto que re quie re de una ma yor pre pa ra ción y pla ni fi ca ción, pa san do esta decisión a
depender más del desarrollo individual de las mujeres.

En com pa ra ción con las ge ne ra cio nes an te rio res, en las jó ve nes se ob ser van cla ras
di fe ren cias y una ma yor con tin gen cia so bre la de ci sión y el o los mo men tos ade cua dos para 
te ner hi jos. La ma ter ni dad ha pa sa do a ser un acto de la bio gra fía que re quie re de una ma yor 
re fle xión y pre pa ra ción, lo que favorece su postergación.

La ma ter ni dad es una se lec ción que se sus pen de, nie ga y/o re to ma por el de sa rro llo
de una in di vi dua li dad o de un “yo”, que toma dis tan cia del ca rác ter in dis cu ti ble e im pos ter -
ga ble que te nía la ma ter ni dad en ge ne ra cio nes an te rio res. La pos ter ga ción de la ma ter ni dad 
está re la cio na da con el de sa rro llo de una bio gra fía a tra vés del mer ca do la bo ral y aca dé mi -
co. La de ci sión de ser ma dre se in de pen di za de lo tra di cio nal men te ads cri to a las mu je res.
A di fe ren cia de ge ne ra cio nes pa sa das, se requiere conocerse y desarrollarse a si mismas de
forma integral antes de tener hijos.

Por otra par te, se evi den ció que los de seos y de ci sio nes so bre la ma ter ni dad se des -
pren den o in de pen di zan de las ne ce si da des de la fu tu ra ve jez y de las re la cio nes de pa re ja.
No se pre ten de te ner hi jos para ase gu rar una ve jez tran qui la, ni se cree que los hi jos sean el
cen tro de las de man das y sa tis fac cio nes afec ti vas, en tan to se pre ten de una vida de pa re ja
ín ti ma men te más satisfactoria que la desarrollada por sus padres.
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34 San tia gui na, Pe rio dis ta, Me dia Alta, 29 años.

35 San tia gui na, Pe rio dis ta, Me dia Alta, 25 años.
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