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RESUMEN 
 
El feminismo sirve para legitimar otras formas de ser mujer, especialmente 
cuando se cuestiona el mandato de la maternidad como destino inevitable. El 
concepto como cuerpo-territorio es esencial en la lucha por la autonomía 
corporal, la cual se ve amanezada por los dispositivos de biopoder utilizados por 
el sistema patriarcal, que considera los cuerpos de las mujeres y su capacidad 
gestante como recurso disponible para uso del Estado mediante políticas de 
natalidad. El objetivo de esta investigación es explorar la influencia del feminismo 
en el desafío al mandato de la maternidad. Para lograrlo, se utilizó el método 
biográfico-narrativo con los relatos de vida de mujeres feministas mexicanas. Los 
resultados revelan que el feminismo no promueve el rechazo de la maternidad; 
más bien, fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, lo cual lleva a cuestionar 
y rechazar los mandatos sociales que perpetúan el esencialismo femenino. Ante 
una ausencia de institucionalización de los trabajos de cuidado y la 
incertidumbre económica, algunas mujeres optan por postergar su maternidad o 
simplemente no tener hijos en lugar sacrificar su desarrollo profesioal y personal.  
 
Palabras clave: Feminismo, biopolítica, control de la natalidad, cuerpo-territorio, 

maternidad.  
 
 
ABSTRACT 
 
Feminism serves to legitimize other forms of being a woman, especially when the 
mandate of motherhood as an inevitable destiny is questioned. Concepts such as 
body-territory are crucial in the struggle for bodily autonomy, which views 

                                                        
1 Licenciada en Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Nayarit, Máster en Estudios de 

Género en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Docente en la licenciatura en Comunicación y 

Medios de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Correo electrónico: karina.robles@uan.edu.mx  
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women´s bodies and their capacity for pregnancy as a resource available for state 

use through birth policies. The objective of this research is to explore feminism´s 
influence in challenging the mandate of motherhood. To achieve this, the 
biographical-narrative method was used with life stories of Mexican feminist 
women. The results reveal that feminism does not promote the rejection of 
motherhood; rather, it fosters the development of critical thinking, leading to 
questioning and rejecting social mandates that perpetuate female essentialism. 
Faced with a lack of institutionalization of caregiving work and economic 
uncertainty, some women choose to postpone motherhood or simply not have 
children instead of sacrificing their professional and personal development.  
 
Keywords: Feminism, biopolitics, birth control, body-territory, motherhood. 
    
Introducción 

Lo personal se vuelve político cuando el cuerpo mismo se convierte en un 
territorio conquistable y usurpable. Es cuestionable hasta qué punto puede 
considerarse la “decisión” de la maternidad como parte del libre albedrío de cada 
mujer, especialmente  cuando se reconoce la existencia de la biopolítica y el 
biopoder en términos de control de la natalidad. El presente trabajo recopila las 
narrativas de cuatro mujeres feministas mexicanas residentes en el estado de 
Nayarit, quienes comparten su postura ante la maternidad y cómo el feminismo 
ha influido en su decisión de postergar o definitivamente no tener hijos.  
A partir de lo anterior, y en relación con el concepto de biopolítica para autores 
como Carlos Miranda2, fue Michel Foucault quien introdujo el concepto en la 
década de 1970, estableciendo que este consiste en el manejo político de la vida 
humana, a la manera en que se interviene en la vida de la población con la 
finalidad de controlarla. 
De acuerdo con ello, entendemos la biopolítica, como una herramienta de gestión 
de la vida mediante diversos mecanismos y, para lograr el ejercicio de esta 
práctica, es necesario el uso del poder, el cual se relaciona con aspectos de la 
vida humana como lo son la natalidad, la mortalidad, la mortandad y los índices 
de reproducción y gestión de la salud. Sin embargo, el biopoder no funciona de 
manera autónoma, para ejercerlo, se requiere del apoyo de instituciones como la 
medicina, la estadística, las políticas públicas, y otros instrumentos que 

contribuyan con el control y regulación la población.3 
Dicha regulación se encarna en el cuerpo mediante el uso de dispositivos de 
control, concepto que Agamben recupera de Foucault, tales como el uso de mitos 
como prácticas extradiscursivas que someten y disciplinan los cuerpos. Por ello, 
los mitos sociales de la maternidad, como el aquel relacionado al instinto materno 
o el amor maternal, funciona como dispositivo de poder simbólico, ya que 
implantan la maternidad en el espacio natural, como una cualidad instrínseca del 
ser mujer, como parte de la naturaleza femenina4. Así, al naturalizarse, los mitos 

                                                        
2 Carlos Miranda Rozas, “Biopolítica en el Mundo Contemporáneo”. Sociedad y equidad, núm. 3, (2012):  
3Ariadna Estévez, “Biopolítica y necropolítica: ¿Constitutivos u opuestos?”, Espiral Estudios sobre Estado y 

sociedad, vol. 25, núm 73, (2018): 9-43. 
4 Elisabeth Badinter, ¿Existe el amor maternal?: Historia del amor maternal, siglos XVII al XX (Edición 

Castellana, Barcelona, Editorial Paidós, ¿1981)? 
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ejercen su poder de forma “silenciosa”, asentándose profundamente en la 

subjetividad de las mujeres.5 
Una forma de integrar los conceptos anteriores es mediante lo que Carol Arcos6 
denomina “biopolítica de lo materno”. De acuerdo con la autora, en el siglo XIX se 
produce una ruptura en el paradigma de la maternidad. La obra Emile de Jean-
Jacques Rousseau, publicada en 1762, se vuelve determinante en la 
reconfiguración de la figura materna y el amor maternal. Autoras como Elisabeth 
Badinter consideran esto un punto de quiebre, ya que la forma en la que se 
concebía la maternidad era muy diferente antes de 1760. Fue entonces cuando 
comienzaron a masificarse los mitos del instinto materno y amor maternal.7 
El establecimiento del nuevo concepto de maternidad proviene de la lógica 
biopolítica que busca regular los procesos de natalidad en nombre de la patria. Al 
convertirse en una obligatoriedad patriarcal, esta supuesta naturalidad se vuelve 
dicotómica; es invisible y a la par invisibiliza la compleja relación socioeconómica 

que implica el trabajo materno.8 Para Fernández9, la problemática se refleja en la 
ecuación “indisoluble” mujer = madre como destino. En la actualidad no podemos 
hablar de una ruptura o disolución total de la ecucación, ya que sigue presente 
en la construcción de la subjetividad de muchas mujeres contemporáneas. Sin 
embargo, también hay quienes evocan una clara resistencia a perpetuar los mitos 
que envuelven a la maternidad.  
Para lograrlo, es fundamental no perder de vista que “la noción de maternidad se 
construye en respuesta a factores sociales, culturales e ideológicos y se 
reconstruye a partir de estos elementos, invistiendo así la forma en que las 
mujeres se autodefinen y autoevalúan, incluso aquellas que no son madres”.10 Es 
decir, la configuración de la maternidad no solo afecta a las mujeres que son 
madres, sino también a aquellas que se resisten al mandato patriarcal de la 
maternidad.  
Por ello, Lagarde11 enfatiza la importancia de desnatualizarla. Mantener la 
ecuación mujer = madre perpetúa la violencia de género que el sistema patriarcal 
ejerce sobre las mujeres, sometiendo sus cuerpos al mandato de la maternidad. 
Cuando se habla del control de la natalidad, “no solo está en juego la vida de las 
mujeres, sino también los sistemas de producción, la economía, la organización 
del trabajo, la estructura familiar y la estatal”.12 

                                                        
5 Giorgio Agamben, ¿Que es un dispositivo? Sociológica, núm 73, mayo-agosto (2011): 249-264. 
6 Carol Arcos Herrera, “Feminismos latinoamericanos: deseo, cuerpo y biopolítica de lo materno” Debate 

feminista, vol.55, (2018): 27-58. 
7 Elisabeth Badinter, ¿Existe el amor maternal?: Historia del amor maternal, siglos XVII al XX (Edición 

Castellana, Barcelona, Editorial Paidós, ¿1981)? 
8 Carol Arcos Herrera, Feminismos latinoamericanos: deseo, cuerpo y biopolítica de lo materno. Debate 
feminista, vol.55, (2018): 27-58. 
9 Ana María Fernández, La mujer de la ilusión: Pactos y contratos entre hombres y mujeres (Buenos Aires: 

Paidos, 1993). 
10 Miriela Sánchez Rivera, “Construcción social de la maternidad: el papel de las mujeres en la sociedad” 

Opción, (Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela), vol. 32, núm. 13, (2016): 921-953. 
11 Marcela Lagarde y de los Ríos, Los cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y locas 

(México: Siglo XXI, 2015), 53-345. 
12 Patricia González Prado, Aborto y la autonomía sexual de las mujeres (Buenos Aires: Ediciones Didot, 

2018), 31-120. 
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Control de natalidad 
Con el paso del tiempo, los instrumentos de dominación van transformándose y 
algunos logran institucionalizarse. Por un lado, se establecen mitos que ejercen 
fuerza simbólica sobre los cuerpos y la subjetividad de las mujeres, 
convirtiéndolas en lo que Arcos13 denomina como “las madres del Estado”. Siendo 
estas quienes “tienen la labor de parir y cuidar el nacimiento de la nación. Por su 
parte, el Estado tiene la atribución de administrar la vida de las mujeres 
mediante mecanismos globales que reubican sus cuerpos en procesos biológicos 
de conjunto, pues son ellas quienes favorecen la fecundidad y equilibrio de la 
población”.14 
Este control de la natalidad, que reconoce un dominio sobre el cuerpo de las 
mujeres, revela la ausencia de autonomía corporal. Por ello, no deben sorprender 
los esfuezos del feminismo por resguardar la defensa de la libre maternidad, 

promoviendo la autonomía sexual y física, y la capacidad de decisión sobre el 
cuerpo y el deseo.15 Como se ha discutido previamente, las barreras que 
restringen la libertad para tomar decisiones sobre la maternidad son simbólicas y 
físicas.  
Con respecto a la segunda es crucial revisar lo que se presenta en la Ley General 
de Población de México, la cual se publicó por primera vez el 7 de enero de 1974 
en el Diario Oficial de la Federación dandole vigencia de 50 años, con una última 
reforma emitida el 12 de julio de 2018. En la revisión de los artículos 1° y 3° de 
dicha Ley, se manifiesta la influencia del gobierno Méxicano en procesos que 
impactan en la población, ya sea elaborando programas de salud pública, 
campañas de control de natalidad, promoviendo el uso de anticonceptivos o 
restringiendolos dependiendo del interés de la nación.  
Para contextualizar revisemos la historia; justo despúes de la independencia de 
México en 1821 se ejecutaron acciones legislativas con el fin de tranformar la 
demografía, teniendo como primera tarea el habitar la gran extensión de 
territorio. En una segunda etapa, luego de la revolución mexicana de 1910 y tras 
la perdida de casi un millón de personas, el gobierno comenzó no solo un plan de 
reconstrucción del espacio sino también de repoblación.16 
Para incrementar la fecundidad, el gobierno de México llevó a cabo varias 
acciones entre las que destacan incorporar en los libros de texto el sentimiento de 

grandeza de México en relación con la mayor cantidad de población; estimular y 
premiar a las madres más prolíferas y enaltecer a las familias grandes, elementos 
que coincidían con los sentimientos religiosos populares y el orgullo nacional. Se 

                                                        
13 Carol Arcos Herrera, Feminismos latinoamericanos: deseo, cuerpo y biopolítica de lo materno. Debate 

feminista, vol.55, (2018): 27-58. 
14 Carol Arcos Herrera, Feminismos latinoamericanos: deseo, cuerpo y biopolítica de lo materno. Debate 

feminista, vol.55, (2018): 30. 
15 Patricia González Prado, Aborto y la autonomía sexual de las mujeres (Buenos Aires: Ediciones Didot, 

2018), 31-120. 
16 Gustavo Cabrera, El Estado mexicano y las políticas de población (Dirección General de Universidad del 

Departamento de Cataluña, Cataluña, España, 1990), 1-27 
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prohibió la venta de anticonceptivos y en algunas entidades federativas se dieron 

medidas más radicales.17 
Los esfuerzos continuaron sobre la expansión en términos demográficos para 
México hasta 1970. Es entonces cuando se presenta el nuevo problema: si en un 
principio era necesario aumentar el índice de natalidad y reducir los índices de 
mortalidad infantil, para 1970 el país presentaba un crecimiento desmedido que 
fue necesario controlar. De ahí que se estableciera la Ley General de Población de 
1974, a la par que se funda el Consejo Nacional de Población.18 
Ello significó abandonar la política poblacionista que se promovía con la idea de 
“tener los (hijos) que dios quiera” o “gobernar es poblar” y dio pasó a la 
propaganda con slogans como “vámonos haciendo menos” o “la familia pequeña 
vive mejor”.19 Dichos slogans se difundieron y se entremezclaron entre el discurso 
mediático y popular. Esta estrategia junto con el levantamiento de la prohibición 
de los anticonceptivos dio pauta a lo que hoy tenemos como programas de 

planificación familiar. 
Sin embargo, no hay que perder de vista que el aborto nunca fue considerado 
una opción. Por ello, no es posible hablar en términos de autonomía sexual o 
corporal cuando no existe un derecho vital, es el Estado quien falla a las mujeres 
cuando el aborto no es una opción legal, segura, gratuita y mucho menos, 
disponible para todas las personas gestantes que lo soliciten20.  
 
El cuerpo y el cuerpo como territorio 
El cuerpo es lo primero en ser sometido al género. Desde su nacimiento, las 
mujeres son condicionadas por su fisionomía corporal bajo un sistema sexo-
género que utiliza la distribución sexual del trabajo, para asignarles tareas de 
cuidado y sostenimiento de la vida, la maternidad y el trabajo materno. Para 
Butler21 el cuerpo es un espacio que se habita y una herramienta para accionar. 
Sin embargo, siempre conserva una dimensión pública, nunca es enteramente 
autónomo o privado, ya que está marcado por la interacción social con el mundo, 
lo que dificulta reclamarlo como propio.   
Pero hay una diferencia entre habitar un cuerpo y transitar en lo público a que el 
cuerpo mismo sea entendido como una propiedad pública. Marcerla Lagarde22 
plantea que, en el caso de las mujeres, este se vuelve un espacio destinado y 
dominado en términos biológicos, es animalizado e indentificado socicalmente 

con la naturaleza y, bajo esa misma lógica, como un espacio de control, de 
apropiación y de conquista.  Además, Federici plantea:  

                                                        
17 Gustavo Cabrera, El Estado mexicano y las políticas de población (Dirección General de Universidad del 

Departamento de Cataluña, Cataluña, España, 1990), 10. 
18 Gustavo Cabrera, El Estado mexicano y las políticas de población (Dirección General de Universidad del 

Departamento de Cataluña, Cataluña, España 1990), 1-27 
19 Manuel Ordorica-Mellado, “Diagnóstico Y política de población en Mexico”, Papeles de Población, vol. 2, 

núm. 4-5, (2022): 4-11. 
20 Patricia González Prado.  Aborto y la autonomía sexual de las mujeres (Buenos Aires: Ediciones Didot, 

2018), 31-120. 
21 Judith Butler, Deshacer el género, (Barcelona, España: Paidos, 2006), 13-112. 
22 Marcela Lagarde y de los Ríos, Los cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y locas 

(México: Siglo XXI, 2015), 53-345. 
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[…] en la sociedad capitalista, el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es 

para los trabajadores asalariados varones: el principal terreno de su explotación y 
resistencia, en la misma medida en que el cuerpo femenino ha sido apropiado por 
el Estado y los hombres, forzado a funcionar como un medio para la reproducción 
y la acumulación de trabajo.23 
En otros términos, Carol Arcos denomina a este terreno de subordinación y 
espacio de resistencia como “cuerpo materno”24 un espacio susceptible y 
subtraíble para unos y campo de lucha y resistencia para otras. Bajo la lógica 
biopolítica se convierte en un recurso que no solo puede, sino que debe de ser 
utilizado y vigilado, como un recurso del capital nacional para aumentar la fuerza 
de trabajo.25 
Esta utilidad del cuerpo de las mujeres es lo que da sentido a su existencia como 
potencial gestora del recurso más indispensable en el sosteniemiento de cualquier 
sociedad patriarcal. Por ello, simbólicamente una mujer no puede ser concebida 

como tal, sino hasta el momento en que se convierte en madre. Hay que 
engendrar a otros y otras, y en el camino encontrar la propia existencia.26 Pero si 
la razón de las mujeres es procrear y ellas escapan a su destino y naturaleza, 
¿qué es lo que las hace verdaderamente mujeres? ¿es el rechazo de la maternidad 
la mayor condena para una mujer?  
Sin importar el lente por el que se mire, parece, entre muchas otras cosas, 
esencialista y reduccionista, limitar a las mujeres por su capacidad gestante.27 
Por ello, el cuerpo se transforma en espacio de resistencia; se rechaza la 
potencialidad gestante ante la ausencia del reconocimiento genuino de las 
mujeres como parte de la sociedad, donde se vuelve vital cuestionar la 
obligatoriedad de la maternidad y las brechas que impiden la posibilidad de 
decidir sobre la maternidad de forma libre. Desde el feminismo se busca la 
defensa de la libre maternidad, de la posibilidad de decidir.28 

 
Metodología 
La presente investigación se realizó bajo una perspectiva feminista, en palabras 
de Castañeda, la investigación y la metodología feminista son “transdisciplinarias, 
cruzando las fronteras de las disciplinas, trabajando en ellas y, al mismo tiempo, 
fuera de sus límites y es por ello, que se les puede caracterizar, más no 

                                                        
23 Silvia Federici, Caliban Y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, (España: Frabricantes de 

Sueños, 2010), pp 29-30. 
24 Silvia Tubert, Figuras de la madre, (Madrid, España: Ediciones Cátedra, 1996), 7-154. 
25 Carol Arcos Herrera, Feminismos latinoamericanos: deseo, cuerpo y biopolítica de lo materno. Debate 

feminista, vol.55, (2018): 27-58. 
26 Marcela Lagarde y de los Ríos, Los cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y locas 

(México: Siglo XXI, 2015), 53-345. 
27 Ana María Fernández, La mujer de la ilusión: Pactos y contratos entre hombres y mujeres (Buenos Aires: 

Paidos, 1993).  
28 Patricia González Prado.  Aborto y la autonomía sexual de las mujeres (Buenos Aires: Ediciones Didot, 

2018), 31-120. 
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necesariamente definir. Se reivindican como un campo en formación, flexible, 

dinámico y libre”.29 
Bajo esta lógica, la metodología se vuelve más flexible, con la finalidad de lograr 
cumplir los objetivos propios de la investigación; es decir, los investigadores 
tienen la facilidad de utilizar los métodos o instrumentos existentes o 
modificarlos.30 Haciendo uso de las bondades de esta metodología se trabajó con 
el método biográfico-narrativo31, este método es reconocido por el uso de la 
narración para recuperar las experiencias, sentimientos y significados vividos en 
determinado espacio-tiempo, las narrativas contribuyen a validar las voces de las 
participantes.32 
La importancia de este método radica en el valor que se da a las experiencias de 
las participantes que, en un sentido epistemológico, también se convierten en 
fuentes de conocimiento. “[…] se ha llegado a decir que los métodos narrativos 
privilegian escuchar las voces de personas que tradicionalmente han estado 

silenciadas, pudiendo ser el caso de grupos vulnerables u oprimidos, como 
personas con discapacidad, mujeres o infancia, entre otros”.33 Las mujeres 
forman parte del conjunto de voces que como colectivo e individualmente han 
sido históricamente silenciadas, de ahí la relevancia del uso de este método.  
Dentro del vasto mundo de las narraciones, existen diversas formas de trabajar el 
método narrativo o biográfico-narrativo. Debido a la naturaleza y necesidades de 
la investigación se optó por trabajar con los “relatos de vida”, concentrandose en 
los aspectos relacionados con la toma de decisión respecto a la maternidad y la 
postura feminista de las participantes, para así poder comprender sus 
motivaciones. Estas narraciones suelen presentarse sin edición y sin censura, 
conservando las particulares lingüísticas de la persona.34 
Comúnmente suele confundirse o considerarse como sinónimos los términos 
“historia de vida” y “relato de vida”, una forma sencilla para diferenciar ambos 
estilos de narración, es considerar a la historia de vida como una unidad que se 
compone de una serie de relatos de vida, el cual es una unidad individual que 
suele trabajarse a partir de una o varias entrevistas a profundidad, pero 
concentrándose en algún aspecto particular de la vida de la persona o los 

                                                        
29 Martha Patricia Castañeda Salgado. “Etnografía Feminista”, en Investigación feminista : epistemología, 

metodología y representaciones sociales, coord. Por Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel 

Ríos Everardo, 217-238. México: Universidad Autónoma de México, 2012. 19 
30 Martha Patricia Castañeda Salgado. “Etnografía Feminista”, en Investigación feminista: epistemología, 

metodología y representaciones sociales, coord. Por Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel 

Ríos Everardo, 217-238. México: Universidad Autónoma de México, 2012. 
31 Antonio Bolívar Botía. “¿De nobis ipsis silemus?: Epistemología de la investigación biográfico-narrativa en 
educación” Revista Electrónica de Investigación Educativa, vol. 4, núm. 1, febrero (2002): 
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33 Anabel Moriña, Investigar con historias de Vida: Metodología biográfico-narrativa, (Madrid: Narcea 

Ediciones, 2017) 18. 
34 Anabel Moriña, Investigar con historias de Vida: Metodología biográfico-narrativa, (Madrid: Narcea 
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elementos que puedan derivarse de un suceso que contribuyan a contar la 

experiencia de forma más completa.35 
En este trabajo se elaboró un guion de entrevista que incluyó preguntas 
detonantes que facilitaron la narración; sin embargo, se permitió la flexibilidad al 
momento de establecer la conversación para que las participantes abordaran de 
forma libre las temáticas, sin necesidad de seguir una línea temporal específica.  
 
Criterios de selección 

Se utilizó el criterio de “selección por conveniencia”36, el cual es adecuado cuando 
los recursos son limitados en términos de tiempo y/o personas. La investigación 
no tiene como objetivo ser representativa, ya que el tamaño de la muestra no 
favorece esta característica. Al trabajar con narrativas, no necesariamente se 
busca construir generalidades, para esta investigación se buscó recuperar las 
experiencias de mujeres que comparten al menos dos aspectos en común: su 

posición como feministas y su postura de resistencia ante la obligatoriedad de la 
maternidad.  
El propósito fue indentificar los puntos en los que convergen sus diferentes 
experiencias, a pesar de tener edades variadas, encontrarse en etapas de vida 
distintas, contar con diferentes niveles de escolaridad y sectores económicos. A 
continuación, se enlistan los criterios de selección de las participantes fueron los 
siguientes:  
1. Ser mujer cis-género. 
2. Pertenecer al rango de edad reproductiva seleccionado (20-40 años). 
3. No tener descendencia viva al momento de la investigación. 
4. Identificarse de alguna forma como feminista. 
5. Manifestar interés en la investigación. 
6. Tener la disposición de compartir sus experiencias y grabar sus reflexiones 
relacionadas con el tema. 
El rango de edad se seleccionó considerando lo establecido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), excluyendo las edades reproductivas donde las 
mujeres aún son consideradas niñas o adolescentes. Cabe destacar que la última 
característica fue la más compleja de encontrar. Aunque se identificaron varias 
mujeres que transcitaban la decisión de no maternas, la mayoría, por cuestiones 
personales, decidió no involucrarse en la investigación. En ese sentido, el trabajo 

estuvo limitado a participantes que mostraron interés y disposición por 
continuar. Para llegar a los resultados fue necesario el trabajo de transcripción y 
codificación para posteriormente construir las categorías37 se trabajó con las 
narrativas como unidades individuales y después se comenzó la selección de los 
trechos o fragmentos que dieron respuesta al objetivo. 
 
Resultados  

                                                        
35 Sandra Becerra. “Bautista, N. P. (2011). Proceso de la investigación cualitativa: Epistemología, 

metodología y aplicaciones”, Revista Investigaciones en Educación Editorial El Manual Moderno, vol. 13, 

núm. 2 (2013) 195-201. 
36 Uwe Flick, Introducción a la investigación cualitativa, (Madrid: Ediciones Morata, 2004), 15-126. 
37 Flick, “Introducción a la investigación cualitativa”, 83. 
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Los relatos contados por las participantes se presentan utilizando la técnica de 

“narrativas discontinuas a múltiples voces” 38 propuesta por Biglia y Bonet-Martí, 
con la finalidad de mantener la singularidad de cada una. Estas narrativas se 
presentan de acuerdo con las categorías de análisis. Por cuestiones de privacidad 
los nombres reales de las participantes fueron remplazados por seudónimos, pero 
las edades y el resto de la información presentada no fue modificada.  
 
I-Postura del feminismo 

En un primer acercamiento, se consideró fundamental indagar sobre el concepto 
que las participantes tienen sobre el feminismo, ¿qué significa para ellas el 
feminismo? ¿qué implica ser feminista? Con esta información se puede tener una 
visión más amplia de su posicionamiento. 
 
“Para mí, el feminismo es sobre equidad, igualdad. Me considero feminista y sí voy, 
a todas las marchas, paros, todas esas cosas relacionadas con el movimiento. No 
me identifico con ningún feminismo específico o no tengo uno favorito, pero puedo 
decir con qué cosas estoy y no estoy de acuerdo del feminismo” (Martina, 21 años).   
 
“Yo pienso que el feminismo es una posición política y desde donde estoy trato de 
accionar desde esa perspectiva. Cuando pienso en feminismo, pienso en la 
posibilidad de ser lo que deseo, ¿no? Y eso intento ser, y probablemente muchas 
podrán decir que mi deseo no es legítimo porque estoy atravesada por muchas 
cosas, que estoy heteronormada y sí, y tal vez la vida me rebase y no pueda 
distinguir qué es legítimo en sí mismo, en mí o que no, pero entonces hago lo que 
puedo con lo que tengo y si me muevo ahí, ¡pues ahí me voy a mover!” (Constanza, 
32 años).  
 
“Para mi ser feminista implica básicamente todo este proceso de resistencia de 
nuestro género, un proceso de lucha constante y a veces ni siquiera lucha como los 
activismos, es también una lucha del día a día, en la casa, en la escuela, en la 
familia. Entonces ha sido por mínimo un proceso de resistencia que nosotras 
mismas defendemos ¿sí? O sea, de defender nuestro instinto y no hablo de 
procrear, sino de instinto como especie, un instinto que ha sido reprimido y 
empequeñecido por todos los constructos y la parte moral y la política y todo el 
adoctrinamiento que recibimos todo el tiempo. El feminismo tiene que ver con esta 
resistencia perpetua para poder realmente expandirnos en nuestras virtudes, 
nuestras capacidades como mujeres y como especie que han sido reprimidas por 
mucho tiempo, entonces también es un asunto muy político” (Valentina, 36).  
 
“Es un acto de unión, sororidad, energía, encuentro y amor entre seres humanos. 
¡Sí! Seres humanos, porque he visto hombres muy feministas, mujeres muy 
feministas y personas que estamos en este proceso de equidad, de 
acompañamiento, de cuidado, de sororidad. Para mí, el feminismo es esto, todo un 
movimiento desde el amor, desde la sororidad y sobre todo desde la tolerancia que 
a veces perdemos o se pierde en el feminismo y en el androcentrismo” (Francia, 40).  
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El feminismo para ellas no es solo sobre el sentir o el actuar de forma personal o 
individual, sino de una posición política, de un accionar y una resistencia que 
impacta y tiene que ver con la sociedad, que necesita de agentes que luchen en 
términos de equidad y sororidad. 
 
 II- ¿Deseo maternar?  
Tomar una decisión respecto a la maternidad no es siempre algo lineal o 
definitivo. Para muchas, implica un proceso de reflexión; en ocasiones se trata de 
términos circunstanciales sobre la decisión del presente, que del futuro. Por ello, 
Linares et al,39 hablan sobre la diferencia que existe en ese aspecto y que en 
definitiva no es lo mismo cuando una mujer no tiene hijos por decisión o por 
imposibilidad de gestación. En el primer caso, cuando se trata de una decisión 
personal, esta puede encontrarse en un proceso de transición; es decir, puede ser 

una decisión circunstancial, temporal, o definitiva. En algunos casos, la decisión 
de no tener hijos está relacionada con la edad, el nivel de escolaridad (si están 
estudiando aún), el trabajo, pero también las parejas son un factor que influye en 
la toma de decisiones. En algunos casos, la pareja significa presión por tenerlos, 
en otros una desmotiviación, al no sentir un acompañamiento o un respaldo de la 
pareja para hacer frente a los retos de la maternidad.  
 
“Yo no quiero ser madre, o sea no ahorita, lo que yo pienso es que con mis sobrinos 
va a ser más que suficiente. La razón o razones por las que no quiero ser madre 
tienen que ver con la definición o de lo que para mí significa ser mamá y es que yo 
no me siento lista para sacrificarme… ¿cómo podría decir esto? Pienso que, si eres 
mamá, tienes que sacrificarte mucho, […] me parece un trabajo muy arduo, algo 
que nunca acaba, no importa qué tan grandes sean tus hijos, entonces 
básicamente por eso no lo quiero. Además, el mundo cada vez está peor, la 
contaminación, la economía, honestamente también eso influye, en el sentido de 
que no sé lo que deparará el futuro para mí, y el mundo […]” (Martina, 21 años). 
 
El discurso del cuidado del planeta y la crisis ambiental se presenta cada vez más 
en la juventud como una gran razón para no tener descendencia. Por otro lado, 
también está la actitud pesimista hacia el futuro; al ser bombardeados 

mediáticamente por discursos desalentadores, los jóvenes se ven desmotivados. 
Considerando la crisis económica actual, esto influye en que busquen el 
desarrollo profesional o individual sobre la construcción de la familia 
tradicional.40 
 
“No diría que he tomado una decisión definitiva, sí es algo que hoy no, en el pasado 
no lo he deseado, pero en el futuro sería irresponsable tener un no rotundo, no lo 
sé, en el futuro no lo sé. Los factores que influyeron ahorita, hasta este momento, 
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una creo que la educación […] como que nunca me vi como mamá, nunca me he 
imaginado y menos más joven, nunca me vi maternando, creo que incluso de 
ninguna forma, nunca materné a los perros, no tengo sobrinos, no, no, ¡no! […] Para 
mí el tener un hijo, por ejemplo, antes de la universidad o durante la universidad 
implicaba una barrera […] para poder desempeñar la profesión que siempre soñé, 
[…] me aterraba la idea no poder ejercer lo que estudiaba,[…] se me hacía algo 
terrorífico […]después salí de la universidad y de inmediato encontré trabajo y tuve 
libertad económica, libertad de agencia y estaba ejerciendo, lo que siempre quise 
hacer, lo que siempre pensé desde muy pequeña –abogada– y pues la idea de un 
hijo no se atravesó (…) ya tengo un trabajo más sólido, pero yo considero […] que 
tener un hijo todavía me impediría seguir creciendo, y yo aspiro a seguir por más” 
(Constanza, 32 años). 
 
Según la antropóloga feminista Marcela Lagarde41, todas las mujeres maternan, 

de alguna manera, y parece casi imposible escapar de ese destino. Aunque no 
todas las mujeres experimentan la gestación y el parto, muchas asumen roles de 
cuidado hacia otras personas. En este sentido, la maternidad se convierte casi en 
sinónimo de cuidado. Por ello es más difícil escapar de ella, ya que no solo abarca 
los aspectos biológicos sino también las responsabilidades y expectativas sociales 
que las mujeres deben cumplir.   
 
“Mi postura en este momento es que […] sí quisiera ejercer la maternidad, sí, pero 
también quiero decidir bien, de qué forma o con quien...o sea que método, no sé, 
pero sabes qué, pues yo sí apoyo mucho la parte biotecnológica en ese sentido, 
porque también es mi decisión con quien quieres procrear o no quieres procrear con 
nadie, también eso es una cosa, eso lo voy a ver más adelante […]. Pero lo que ha 
hecho que hasta este momento no lo sea -madre- es debido básicamente a la parte 
profesional ¿sí? yo le he dado mucha prioridad a mi trayectoria académica, a 
trayectoria profesional […] para mí la maternidad es un asunto de mucha 
responsabilidad y compromiso y evidentemente no me iba a aventar así, sin haber 
acabado el doctorado, sin haber establecido ciertos vínculos o cierta trayectoria 
¿no? Ese ha sido el primer detonante, también ha sido este... Otra cosa que 
también ha ralentizado este proceso es el tema de las parejas que he tenido” 
(Valentina, 36 años).  
 
En todo caso, la resistencia también significa rechazar las formas tradicionales de 
actuar, desafiar la maternidad tradicional y buscar resignificarla. Cuando la 
estructura familiar tradicional se ha visto forzada al cambio en términos legales, 
médicos, tecnológicos, educativos, los valores sociales y los culturales son 
modificados y, con ello, la forma en la que se percibe la maternidad y las 
condiciones “necesarias” o “ideales” para desempeñar tal papel no son las mismas 
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que antes, antes no se podría concebir la maternidad en soltería como una 

elección digna para quien así lo desea”.42 
Acorde a lo anterior, las narrativas convergen con lo planteado por Chacón y 
Tapia43 respecto a que, en la actualidad, el matrimonio ha perdido relevancia 
para algunas mujeres. Hay quienes cada vez más deciden construir proyectos de 
vida centrándose en su desarrollo personal y en la acumulación de bienes 
materiales. Antes de siquiera pensar en tener hijos, buscan crear las condiciones 
para poder –en caso de que lo quieran– ejercer su maternidad.  
 
“Para mí la maternidad es una cuestión de decisión […] más de la parte femenina o 
de la parte del ser mujer, en el sentido de que somos nosotras las que portamos al 
bebé, […] pero en la decisión de consenso de pareja decidimos no ejercer la 
maternidad y la paternidad por unos años, los cuales se fueron alargando… creo 
que mientras más me iba preparando, menos deseaba ser madre. Cuando ya 
pasaron 5 años de casados, a mis 30 lo dialogamos y comenzamos con todo un 
protocolo médico para poder embarazarme, porque resulté con una situación 
médica algo importante más no imposibilitante […] logramos embarazarnos […], 
luego tuve un aborto espontáneo y perdimos al bebé, situación que fue muy 
dolorosa para los dos […]. Trabajándolo en proceso terapéutico, llegamos a la 
conclusión de que probablemente mi cuerpo no quería embarazarse porque yo 
realmente no quería estar embarazada, porque yo hasta ese momento no me había 
puesto realmente a platicar conmigo misma y preguntarme “¿realmente me quiero 
embarazar?”[…] se va a escuchar extraño, pero empiezo a darme cuenta de que 
embarazarme no solamente acaba ahí, sino todo lo que conlleva el tener  un hijo, 
una hija o un hije, entonces fue que empecé con “¡yo no deseo embarazarme!” y 
posteriormente evoluciono a un “¡yo no deseo ser madre!”, “¡yo no deseo la 
maternidad y todo lo que conlleva!” (Francia, 40 años). 
  
Un claro punto de encuentro entre las narrativas es la desvalorización del 
matrimonio. El trabajo y los proyectos personales han ocupado ahora ese espacio 
prioritario para estas mujeres, antes de siquiera considerar tener hijos, primero 
buscan una estabilidad económica que les permita siquiera contemplarlo.44 Con 
sus particularidades el caso de Francia es relevante debido a que ella descubrió a 
través del dolor de la perdida, que realmente no deseaba estar embarazada, al 

cuestionarse su cuerpo y la funcionalidad de este y permitirse escucharse y 
decidir basada en sus deseos y no los de su pareja.  
 
¿Influye el feminismo en mí No maternidad?  
“Yo no creo que tenga que ver, curiosamente, mi decisión de la no maternidad creo 
que va desde hace muchísimo más tiempo del que yo era consciente, antes de 
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realmente conocer y adentrarme y entender el feminismo, entonces no, para nada, 
el feminismo no hizo que yo decidiera no tener hijos” (Francia, 40 años).  
 
“¡El feminismo no hace que tome mis decisiones sobre lo que yo creo o pienso! […] 
siento que sí hizo pauta o ayudo en cuestiones generales de que las mujeres 
tengamos más derechos y todo este tipo de cosas, pero no es que por el feminismo 
yo diga que [pausa]… o bueno a lo mejor indirectamente, no sé, pero de que yo diga 
“por el feminismo yo no quiero tener hijos” pues no” (Martina, 21 años).  
 
“El feminismo sí tuvo que ver, definitivamente sí. Yo creo que tal vez hace como 
unos diez años yo pude encontrar esas herramientas  o técnicas conceptuales por 
decirlo de alguna manera de, decir ahora entiendo qué pasó, qué me atraviesa, qué 
es esto que siento ¿no?, claro, y me di cuenta de que había muchas personas que lo 
sentían también y eso de alguna manera lo legitimó, creo que el feminismo legitimó 
mi posibilidad de decir está bien, aun cuando en mi familia no sea un conflicto, 
porque el bombardeo viene de afuera, del mundo y yo vivo en un mundo, no con mi 
familia nada más, interactúo con más personas y el feminismo me ayudo en eso” 
(Constanza, 32 años).  
 
“¡Sí! Sí tiene que ver, claro que incide, claro que, por supuesto que incide, porque el 
feminismo es crítico y el pensamiento crítico claro que va a incidir todo el tiempo en 
cuestionarnos nuestra situación, ¿por qué yo? ¿por qué yo debería de? ¿qué pasa si 
no? O sea, toda la parte crítica incide y ahí claro que el feminismo sí me abonó” 
(Valentina, 36 años).  
 
Varias autoras45 recuperan su postura sobre el tema. Cabe aclarar que el 
feminismo no rechaza la maternidad per se. En principio, no existe un único 
feminismo o forma de ser feminista, pero desde algunas trincheras el feminismo 
también busca la reinvindicación de la maternidad, el trabajo materno y, por 
supuesto, la autonomía corporal y reproductiva de las mujeres. Siendo que la 
última implica un proceso de reflexión impulsado por el deseo o la ausencia de 
este sobre la maternidad, pero ¿cómo puede hablarse de ‘deseo’, sino se cuenta 
con los recursos para ejercer su voluntad? En la actualidad aún hay mujeres que 
no cuentan con el acceso a los recursos biomédicos necesarios para separar la 

sexualidad de la reproducción, para lograr esa verdadera autonomía 
reproductiva46.  
 

                                                        
45 Erika Muñiz Gallardo y María Elena Ramos Tovar “Presión social para ser madre hacia mujeres 

académicas sin hijos” Nóesis. Revista de Ciencias Sociales, vol. 28, núm. 55 (2019): 64-87, 
https://doi.org/10.20983/noesis.2019.1.4; Brenda Magali Gómez Cruz y Olivia Tena Guerrero “Narrativas de 

mujeres en torno a su experiencia de no maternidad: resistencias ante tecnologías de género” Revista 

Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México, vol. 4, diciembre (2018): 1-27, 

http://dx.doi.org/10.24201/eg.v4i0.310; Bárbara Carolina Linares Bravo, et al. “La no-maternidad en México. 

El rol del género y la desigualdad socioeconómica”  Población y salud en Mesoamérica, vol. 15, núm. 1, 

julio-diciembre (2017): 1-14, https://doi.org/10.15517/psm.v15i1.26413.  
46 Mercedes Bogino Larrambebere y Paloma Fernandez Rasines “Autonomía reproductiva frente a la 

biopolítica de la maternidad” Revista de Antropología Social, vol. 32, núm. 1 (2023): 13-28, ISSN-e 1988-

2831, ISSN 1131-558X. 
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Conclusión 

El presente estudio se realizó con la finalidad de presentar un acercamiento a la 
forma en que estas mujeres resisten el manto patriarcal de la maternidad como 
parte de su destino. Para quienes cuentan con el privilegio de posicionarse como 
feministas, la resistencia se vuelve más llevadera, ya que esto rechaza la 
imposición de los roles de género, la distribución desigual del trabajo, el 
esencialismo femenino, los mandatos y las exigencias del patriarcado, las 
estrategias biopolíticas que utilizan los dispositivos y el biopoder para controlar a 
la población.  
Estas mujeres no han tenido hijos porque rechazan las exigencias del modelo de 
maternidad actual, que espera que las mujeres no solo sean las más capaces 
para criar a sus hijos, sino que también sean las más entregadas, “las mejores 
madres del mundo”, dispuesta a sacrificar todo por sus hijas(os) y, al mismo 
tiempo, capaces de desarrollarse y enfrentarse al competitivo mundo laboral. 

Se considera que ellas no tienen hijos porque no lo desean, porque temen 
perderse en los caminos de la maternidad y dejar de ser ellas mismas. Su 
consciencia feminista les proporciona herramientas para transitar su decisión 
desde otro camino, logrando que su destino no sea definido por otros, sino por 
ellas mismas y si un día desean maternar será bajo sus propios términos. 
Aunque el concepto “deseo legítimo” es complejo, es crucial no perderse entre la 
bruma de los mitos y los esencialismos.   
Es necesario que las reflexiones que implican la desnaturalización de la 
maternidad no solo sean una orden feminista. El Estado debe de involucrarse en 
términos que asegure una autonomía sexual para todas las mujeres, que la 
educación sexual sea obligatoria, el acceso a los anticonceptivos sea amplio y el 
aborto legal, seguro y gratuito, para que, si una mujer se embaraza, pueda 
decidir su destino, basándose en su deseo o no, de maternar. Desde una 
perspectiva académica, es beneficioso explorar la institucionalización de los 
trabajos de cuidado, adoptando un enfoque inclusivo, hablar más en términos de 
cuidadoras y cuidadores, y no limitar esta responsabilidad únicamente a las 
mujeres.  
Aunque México pueda parecer distante de las crisis demográficas que afectan a 
otros países, estas problemáticas emergen de demandas que no solo están 
relacionadas con la maternidad, sino también con desafíos económicos y 

medioambientales. Las narrativas presentes ya reflejan estas preocupaciones. Es 
necesario realizar una investigación más profunda y extensa, trabajando con una 
muestra amplia y diversa, dado que las experiencias de cada mujer son únicas. 
Sin embargo, podría ser posible establecer conexiones entre estas experiencias 
individuales y trabajar de manera colaborativa para mejorar las condiciones de la 
maternidad para aquellas que desean ejercerla.  
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