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AUSENCIA DE «DESEO DE HIJO»: UNA EXPLORACIÓN  
DE LA IDENTIDAD FEMENINA CONTEMPORÁNEA
Rodríguez, Beatriz Margarita Isabel; Levin, Alicia; De La Serna, Lucila; Vazquez, Sandra; Cristia, Griselda Belen
Universidad Nacional de La Matanza. San Justo, Argentina. 

RESUMEN
La construcción histórica de la identidad femenina, que cul-
minara en la modernidad con la institución matrimonial como 
proyecto y la maternidad como destino, resultó de una cadena 
de significaciones imaginarias: el mito del “amor romántico”, la 
pasividad erótica, y la certeza de ser mujer, en tanto madre. Pero 
si entonces se distinguía al «deseo de hijo» y de maternidad, 
como inherentes a la mujer misma; progresivamente, el cambio 
de siglo desafió la legalidad de semejantes representaciones, 
conmoviendo la rigidez de los roles de género asignados. La 
presente pesquisa aspira a contribuir -desde una perspectiva 
psicoanalítica-, a explorar este cambio de paradigma en las 
representaciones contemporáneas de la identidad femenina 
-expresada en sus prácticas, expectativas y deseos-, que tiene 
lugar a partir del rechazo a la maternidad como imposición de 
vida, suponiendo disposiciones, valoraciones y percepciones es-
pecíficas en lo que respecta a los modos posibles de ser mujer. 
He aquí el primer informe de avances del proyecto: “Ausencia de 
«deseo de hijo» y representaciones contemporáneas de la iden-
tidad femenina”, enmarcado en la Convocatoria CyTMA2 2024 
(UNLaM); que comprende una revisión analítica de antecedentes 
vinculados a las dimensiones a explorar, y los resultados de un 
sondeo preliminar, consistente con anticipaciones de sentido.

Palabras clave
Deseo de hijo - Maternidad - Representaciones - Identidad 
femenina 

ABSTRACT
ABSENCE OF “DESIRE FOR A SON”: AN EXPLORATION OF THE 
CONTEMPORARY FEMALE IDENTITY
The historical construction of feminine identity, which culmi-
nated in modernity with the institution of marriage as a project 
and motherhood as destiny, resulted from a chain of imaginary 
meanings: the myth of “romantic love”, erotic passivity, and the 
certainty of being woman, as mother. But if then the “desire 
for a child” and motherhood were distinguished as inherent to 
the woman herself; progressively, the turn of the century chal-
lenged the legality of such representations, shaking the rigidity 
of assigned gender roles. The present research aims to contrib-
ute -from a psychoanalytic perspective-, to exploring this para-
digm shift in contemporary representations of female identity 
-expressed in their practices, expectations and desires-, which 

takes place from the rejection of motherhood as an imposition of 
life, assuming specific dispositions, evaluations and perceptions 
regarding the possible ways of being a woman. Here is the first 
progress report of the project: “Absence of «desire for a child» 
and contemporary representations of female identity”, framed 
in the CyTMA2 2024 Call (UNLaM); which includes an analytical 
review of background information linked to the dimensions to be 
explored, and the results of a preliminary survey, consistent with 
anticipations of meaning.

Keywords
Desire for a child - Motherhood - Representations - Female identity

INTRODUCCIÓN
Mientras la identidad femenina -tradicionalmente- se apoyaba 
en el imperativo cultural de la maternidad, entendida como «de-
seo»; en la actualidad, en Occidente, a medida que se modifican 
las estructuras socioeconómicas disminuye la cantidad de unio-
nes estables, se reduce el número de miembros en las familias y 
se limita la cantidad de nacimientos. Al tiempo que cada vez son 
más las mujeres que expresan abiertamente su falta de “volun-
tad procreacional”, o -simplemente- su rechazo a la maternidad, 
“eligiendo” sustraerse a las responsabilidades de la misma.
Este cambio de paradigma, sobradamente registrado desde la 
Clínica por profesionales de Salud Mental, conduce a la formu-
lación del siguiente Problema de investigación: ¿Cuáles son las 
representaciones contemporáneas de la identidad femenina, 
que se expresan en la ausencia de «deseo de hijo»? Interrogan-
te que, a su vez, comporta el objetivo general de: Conocer las 
representaciones contemporáneas de la identidad femenina, ex-
presadas en la ausencia de «deseo de hijo»; así como los objeti-
vos específicos de: a) Identificar y analizar las representaciones 
de las maternidades contemporáneas; b) Describir y analizar las 
características del «deseo de hijo»; c) Describir y analizar las 
características de la identidad femenina.

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
De la pregunta que nos convoca, se deslindan tres dimensiones 
de recíproca articulación, de las que aquí se da cuenta: 

Representación
Una representación es un acto de pensamiento mediante el cual 
un sujeto se relaciona con un objeto determinado, dándole sig-
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nificado y constituyéndolo como parte del sentido común. Quie-
nes integran una sociedad comparten un imaginario dentro del 
cual cada representación se halla consensuada.
Es a partir del lenguaje que se construyen simbólicamente las re-
presentaciones, participando en el proceso aspectos culturales, 
políticos, históricos, sociales y psicológicos, conscientes o no.
Freud vinculó la representación y el afecto como componentes 
principales de la psiquis; en tanto que diferenció dos tipos de 
representaciones: la representación cosa relacionada en mayor 
medida a un registro visual que caracteriza al plano inconscien-
te, y la representación palabra relacionada a un registro acústi-
co que refiere al plano preconsciente-consciente. La represen-
tación le da cualidad psíquica al afecto que constituye una de 
las unidades básicas del aparato psíquico.
Circunscriptas a procesos históricos (Mara Cecchin; 2021), las 
representaciones de la mujer comportan variaciones y movi-
mientos dentro de las estructuras sociales y de poder; pero aún 
cuando no son homogéneas, es posible reconocer modelos es-
tereotipados.
El modelo maternal de la modernidad, por ejemplo, se vincula 
íntimamente a la esencia de una feminidad abnegada, sacri-
ficada y sensible (Sánchez Rivera; 2016); en tanto sostiene la 
exigencia social de que las mujeres concreten la maternidad y 
transiten este rol como una experiencia vital-central (Sanchez 
de Bustamante; 2014). Más aún, la maternidad devino una re-
presentación sustantiva para biólogos, ginecólogos, pediatras 
-así como psicoanalistas-, que prescribieron sus características 
significativas (Marinsalta y Caviglia; 2009).
Vinculada al desarrollo de la familia burguesa, esta represen-
tación fue asociada a arreglos socio económicos basados en la 
complementariedad (Fuller; 2005). Ahora bien, el uso progre-
sivo de anticonceptivos eficaces ha debilitado el vínculo entre 
la maternidad y el ingreso a la vida adulta -que en décadas 
pasadas era significado por ritos de pasaje- (Rodríguez; 2000), 
dando lugar a una moratoria social durante la cual las jóvenes 
pueden estudiar e iniciar una carrera laboral, o vivir libremente 
experiencias eróticas.

Deseo de hijo
La maternidad es un asunto político (Badinter; 1991) y desde 
esta perspectiva compete a la sociedad en su conjunto (Mara 
Cecchin; 2021). Las formas en que se han definido y organizado 
sus prácticas y sus connotaciones culturales (Sánchez Rivera; 
2016) configuran la identidad y los deseos de las mujeres. Es 
posible afirmar que el mandato social de la maternidad tradi-
cional no ha dado espacio a la mujer para la consideración de 
aspiraciones personales (Dechand, 2016).
Así, legitimado dentro de la institución familiar por la obligación 
social de brindar descendencia, y reforzado además con el ar-
gumentado «instinto maternal», el deseo de hijo evidencia el an-
helo de algún tipo de reconocimiento, prestigio social y acceso 
al status de “adulta” en la trayectoria vital femenina, a partir de 

un acontecimiento que sería el único verdaderamente determi-
nante: la maternidad (Zicavo, 2013).
El deseo de hijo (a cualquier costo), incluso fue promovido desde 
la medicina a partir del desarrollo de técnicas de reproducción 
humana asistida (Rodríguez, 1996); ello -tal vez- permite com-
prender la aceptación resignada de la opción por “maternizar en 
solitario”, cuando los últimos años fértiles de una mujer trans-
curren sin pareja (Burin y Meler; 2016).
Ahora bien, las transformaciones operadas en la parentalidad 
-evidenciadas en la ampliación de derechos civiles (Rodríguez, 
et al. 2021-2022)-, y la figura de la «voluntad procreacional» 
recientemente incorporada al discurso legal (Rodríguez, et al. 
2023), permiten visibilizar a la maternidad, no ya como función 
natural universal, sino como construcción subjetiva, legitimando 
entonces a aquellas mujeres que desisten de traer al hijos al 
mundo, con independencia de sus motivaciones para ello.

Identidad femenina
La identidad es la articulación entre subjetividad y cultura; es 
decir que en la construcción de las imágenes acerca de nosotros 
mismos también hallaremos elementos propios de la cultura en 
la que vivimos, delimitando de antemano los comportamientos 
esperados para varones y mujeres y las diferencias entre estos 
-género-. En otras palabras, la definición de «lo que somos» se 
establece en base a tales diferencias (Chacón Onetto, y Tapia 
Ladino; 2017)
En tanto excede lo individual, el discurso psicoanalítico tam-
bién contribuyó a colocar el peso de la identidad femenina en la 
función materna. Así, desde la perspectiva psicoanalítica (Mara 
Cecchin; 2021), la mujer revela ser el síntoma de la cultura, 
toda vez que -desde una lógica binaria- la estructuración de lo 
femenino aparece como el otro a explicar.
Pero, mientras la maternidad “compulsiva” constituyó el eje for-
mador de la identidad de género en el proceso de socialización 
de la modernidad, definiendo las expectativas y deseos de las 
mujeres (Sánchez Rivera; 2016); en la actualidad parece ser uno 
de los aspectos de la vida de las mujeres urbanas que más drás-
ticamente ha cambiado (Fuller; 2005).
A partir de las conquistas feministas de las últimas décadas, el 
estudio y el trabajo, la participación política, la relación de pa-
reja y la búsqueda personal, cobran importancia creciente en el 
proyecto vital de las mujeres que ya no se identifican exclusiva-
mente con el rol de reproductoras y socializadoras; la conciencia 
de sí y la autonomía se han vuelto valores centrales para la con-
formación de las identidades femeninas, sobre todo de quienes 
deciden no maternar (Chacón Onetto y Tapia Ladino; 2017).

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA
La presente indagación, aspira a contribuir desde una aproxi-
mación psicoanalítica, a la exploración de las representaciones 
de la feminidad que se derivan -en las sociedades contemporá-
neas- de la ausencia de «deseo de hijo». 
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La perspectiva metodológica de esta pesquisa, supone un es-
tudio no experimental, de alcance exploratorio-descriptivo, con 
enfoque cualitativo, cuyo trabajo de campo recaba datos de 
fuentes primarias en dos etapas. 
En la primera (ya concluida), se llevó a cabo un grupo focal con 
la participación de cinco profesionales de Salud Mental -en tan-
to informantes clave-, quienes dieron cuenta del testimonio de 
mujeres en edad fértil, en consulta psicoanalítica, que mani-
festaron abiertamente su ausencia de «voluntad procreacional». 
La segunda etapa (actualmente en ejecución), abarca la reali-
zación -para su ulterior análisis- de entrevistas abiertas en pro-
fundidad, a mujeres nulíparas, mayores de edad, en consulta 
psicoanalítica, cuyo discurso permita identificar la ausencia de 
«deseo de hijo». 
La muestra no extensiva, de carácter intencional, fue seleccio-
nada por conveniencia, teniéndose en cuenta como criterio de 
exclusión, la presencia de patología, y/o de impedimento orgá-
nico para concebir o gestar.
Volcados en una matriz de datos, para su sistematización, ex-
ploración y análisis dentro del paradigma interpretativo, la inter-
pretación de los resultados se llevará a cabo mediante el Méto-
do Comparativo Constante. 

ANTICIPACIONES DE SENTIDO
Enfatizando en las dimensiones a explorar, un sondeo prelimi-
nar, dio lugar a la elucidación de aquellas creencias, opiniones 
y actitudes, que se expresan en los motivos conscientemente 
aducidos por mujeres en edad fértil, para rechazar la materni-
dad. Los mismos operan como anticipaciones de sentido, dado 
el carácter exploratorio de la presente pesquisa, que omite -de 
momento-, la formulación de una hipótesis.
Las razones alegadas, comportan un amplio abanico que inclu-
ye: el “temor a la responsabilidad” que implica tener un hijo; la 
convicción de que “un hijo ya no es fuente de satisfacción nar-
cisista”; el “deseo de no tener un otro que dependa plenamente 
y de quién ocuparse para toda la vida”; la incertidumbre acerca 
de un futuro en el que predominaría el individualismo y la frag-
mentación social, predisponiendo a no constituir familias, y en 
el que las cambios ecológico-climáticos, amenazarían la calidad 
de vida futura de los sujetos.
También suponen -a partir de la disminución de la “censura so-
cial” hacia quienes no desean maternar-, que la ausencia de 
hijos permite “otros logros y satisfacciones”; mayor liberad de 
elección; y la “apropiación” de un cuerpo para el disfrute (de la 
sexualidad, del deporte, del propio cuidado). 
En suma, mientras algunas mujeres han resuelto no traer hijos 
al mundo “tal como está hoy”; o no desean asumir una “deci-
sión irreversible” -y en todo caso “culposa”-; ni verse obligadas 
a “lidiar con el esfuerzo de desdoblarse en dos roles, para no 
resignar ninguno”; también hay otras que argumentan que -en 
la actualidad- “los ideales culturales no están al servicio de la 
reproducción” -entendiendo que una parte relevante de los ma-

les sociales son atribuidos a la “superpoblación mundial”-. 
Aunque acaso -lejos del “empoderamiento” aducido-, la satis-
facción a corto plazo, el protagonismo y el éxito, o la mayor 
libertad, no sean sino configuraciones deseantes que someten a 
la mujer a nuevas imposiciones culturales.
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