
D o s S I E R

EL COMPROMISO
SOCIAL DE LA
MATERNIDAD,
HOY
Moite S. Pinuogo*

En la sociedad

actual, por diversos

motivos que se

actualizan, se está

perdiendo la función

de la maternidad

con las consecuen

cias que entraña,

tanto en el plano del

desarrollo y madu

ración del individuo

como en la sociedad

en su conjunto,

Se manifiesta un

alegato a favor del

compromiso bio

sico-social que impli

ca la decisión de

"ser madre",

diferente del "rol
de ser madre", tan

degradado en

nuestra realidad

cultural.
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E n el úl timo Co ngreso
de Sexol og ía p resenté un
tall er sob re el tem a "SER
MUJER-SER MADRE, E N
LA SO CIED AD ACTUAL";
m e in te resaba, an te todo ,
sondear (au nqu e fuera en
un a breve m ues tra d e la
po b lació n fe menina ) la
op i n ión y e l se n ti r d e la
r ealid ad d e la mu je r h o y
e n rel ación a sus diversa s
funcio nes biol ógi cas, afee
t iva s , soc ia les . As í como
introducir, a modo de refl e
xió n, mi p r opia fo rm a de
co ncept ua l iza r v se n ti r
d icha rea lida d fe m enin a ,
a part ir ta n to d e m i fo r
mació n c o mo orgonte r a
peuta y m i trabaj o clín ico
y de p ro fil a xis. co rno d e
mi p r o p ia expe rie nc ia
como muje r- madre.

Los datos a p u nta ban,
en líneas genera les, a los
si gu ie n tes res u lta dos e la
b o r ad o s d es pués po r mí
m is m a, ate n d ie n do n o
só lo a la s resp ues tas qu e
apareciero n en lo s c ues 
tio narios , sino también al
in te r c amb io ex p res ivo,
int electu al y e moc io na l
(con la s co n lra d ic c io nes
inheren tes , a veces , e ntre
los dos pl an os ).

Pu ed e deci rse qu e ag lu
tinab an las opiniones alre
dedor de dos posiciones
concretas:

a) D e fen s a s de la
igu ald ad h om bre -muj er ,
qu e mi raban co n c ier to
r ecelo a pri o ri cu alquier
n oción de "fu nc ió n bi oló
gica bás ica de la ma te rn i
d ad ". apo stan do por una
cr ia nza id énti c am ent e
compartida y ex peri m en 
tad a d el h o m br e y la
m u jer , y cl a r o . p o r l a
lu cha d e la mujer soc ia l
en co n tra de la muj er bi o
lógi ca.

b) Aqu ell a s qu e v rv ran
lo e moc io nan le d e la
ma ternidad y que su femi
neidad y su participa ci ón
socia l era n ig ua lmen te
valiosas y ne cesarias.

Faltaría, co mo su po n
dréis, otro gran grupo de la
población femenina, qu e
no es tuvo representado aquí
(p uesto que la as is tenc ia a l
Congreso era de person as de
un nivel cul tural medio y
a lto) . Y es prec isamente el
de las jóvenes y las ad ultas,
mujeres, m ad res, perten e
cien tes a la gran masa, toda
vía ignorante, agobiada eco
n ómi cam ente d e n ues tro
país, entre las que soy cons 
ciente de qu e hay un a gra n
variedad de apreciaciones
in tuiti vas y emociones en
tomo a es te tema. Pero qu e
vive n ese ncialme n te domi
nad as (en su ignoranc ia y su
insegu ridad ) por el sis tema,
s in pronunciarse personal
me nte en ninguna di rección
que no sea la ada ptación a lo
es tablecido.

Bien : la di scu s ión (que
p e rsonalmente cons id eré
sumam ente rica y va liosa ,
co rno t a rn b ié n s i nce r a y
h onesta por p art e d e la s
asist entes ) fue desarrollá n
dose en un clima en el qu e
de m anera rel ajada fueron
ten iend o lu gar tanto la s
aportacio nes in telectual es
id e ol ógi c a s a e e r e a de la
mat ernidad , corno el sen tir
(expresa do ta n to verbal
como corpo r al y ges tu a l
mente).

Me p a r ece i mportante
destacar qu e, si bien la idea
del tall er incluía el ab orda
je de alguno s ot ro s as pec tos
d el "S E R M UJ E R " , e l
en cuentr o de a q uellas 22
mujeres que co m po níamos
el tot al del gru po, se ce n tró
p r eci samente en el h echo
de la mat ernidad , la cr ian
za y su sig n ifica ció n pa ra la
m uj er, a nivel p er sonal y
socia l. ¿Por qu é?

Todo el tiempo del taller
resultó escaso , escasís imo.
La idea y, desd e lu ego. e l
sen timi ento q ue tuve ya
en to nc es fue qu e nos cen
trábamos en la materni
dad porque necesitába
mos hacerlo; las mujeres,
d esd e mi punto de vis ta ,
han s id o paul a tina m ente
despr ovista s de una parte
del pote nci al huma n o , de

su "SER MUJER" . Su [un
ción de madre (d ifere n te del
"rol d e mad re" ta n id e o 
lógicamente bien represen
ta d o y q ue tanto h a s ido
us ad o históri ca mente co mo
forma de pod er co m pe nsa
tor io de la mujer) es vivida
de m anera di fe rente en tre
un as y o tras, pero bási ca 
mente en todas, a veces sin
sa be rlo, a parece ese e le 
m e n to d e descon tento. E n
el segundo grupo qu e defi
n íam os al principio, d icho
d esconten to ve nía m ás o
m enos form u la do , ec ha n 
d o d e me nos e l qu e l a
m at ern id ad pud ie r a s e r
vivida de modo p lacen tero,
hermoso y llen o de se n ti
do , qu izá ·como uno de los
va lores m á s a l tos e n e l
d esempe ñ o d e la vida d e
una muj er (como, según YO

lo veo, lo es la pa tern idad
en el hombre). En el pri 
m ero , en ca m b io . se mos
tra ba con incom odid ad y
d e s gan a d e sa li r de s u
posi c ió n defe nsiv a d e la
"n eces ari a lib eración de la
mujer", basad a en el desa
r rai go de su responsabili
da d co mo mad re y en pro
del desenvolvimi ento socia l
y c u l t u ra l (c on e l q ue lo
ve ía enfre n ta do) . La tesis ,
pu es, era: "La m aternidad ,
sí, pero ... por igu al para el
hombre". Pat e rnid ad y
m at ernidad no so n ya vivi
d a s como d o s fu ncio nes,
necesar ias a m bas, co m pe
net rad as , a bier tas la una a
la otra.

y dentro de es te gru po ,
qu e llamamos A, yo es ta 
blezco dos subgrupos: A-l:
Las muj e res n o ma dres,
qu e fu nda men ta lmen te se
expresaban de manera más
o m en o s id e ol ó gi c a en
rel a ci ón al tema. A-2: Las
mujeres m ad res , qu e a un
d cfendiendo la liberación
d e la muj e r b asada en la
renunci a de la "carga de la
maternid ad" , ex p resa b a n
d e m o do tal v e z a pe n as
pe rceptible y m uy posible
mente co n escasa autoper
cepc ió n un cierto tono tris 
te , de p é rd id a . tal vez d e
de c epci ó n , d e i nj ust ic ia
h aci a su propi o pot encial ;
en ocas io ne s , de "can san
e io -deses pe r a n za -so le da d
e n e l i n te n to " , y co mo
huida ...• su actualreactív í
dad hacia la fun ción bioló
g ica -a fec t iva d e su "s er
madre".
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Este últim o s u bg r u po ,
más qu e nin guno, me llenó
de va lor . Intuí ese de seo ,
e se g us to d e ser m ad r e
libre, am o rosa, humana,
entrcgada a dar (sin qu e
e l lo vac íe, limite ot r as
mu ch a s p oten cial id ad e s
personal es), segura y fuer
te, qu e só lo un ca m b io
socio-cu l rural puede pos i
bilitar. Intu í, repito , ese
deseo , inclu so ahí d onde
por necesidad es va ri opin
tas, po r mi edos indi vidua
le s (d esd e lu e go s u pera 
bles), much as mujeres han
tenid o qu e r e c e l a r d e la
maternidad , qu e defender
se d e e lla, o inclu so q ue
co rn batirl a .

Qui en se in clin e p o r
negar ese deseo profundo ,
aunque en terrado y aplas
tado a veces , de la muj e r,
en favor de su maternidad
m a t e r n a l i d a d , qu e me
ex p liq ue có m o es posible
"en vidi a r" sin desear ; pues
en la frustraci ón, la pena,
la sen sación de pérdida , la
culpa , etc., incluso la ocul 
tación o negación de di cho
de seo y la necesidad de la
fu n ci ón bi ológi c a d e la
matern id ad para la sa lud
? el n i ñ o/ a, ib a s i e m pre
Implí cit a un a carg a d e
envidia co ns iderable hacia
las muj e res q ue exponía n
con tra ria men te su opini ón
o s u ex periencia en fa vor
d e un e m ba razo- pa rto
co nscie? te, responsabl e , y
una c r i a n z a y lact an c ia
n:a~erna , tierna, emotiva y
v ivi d a co n e n t u s ias mo V

co ra je . J

El grado de receptivid ad
que fu e aparecie n do en el
desarroll o de aq ue l tall er ,
los cambios en el tono de
a lg u nas interve n cio nes y
pregunt a s , e n rel a ci ón a
su s posi ci ones apriori s tas
d e "defe ns a" ; e l ni vel
a u mentado d e "co n tac to
energé tico" que fue desve
lándose, hablaba de cu ánto
qu eda p o r h a c er en este
sen tido. Cuá n ta de la ener
g ía qu e ha d epositado la
mujer de los últimos tiem
pos en nutrir su narcisism o
social, pue de ser devuelta a
recupera r también h oy su
desemp eñ o gozos o d e la
m at ernidad r espon s abl e
que le confiere, en lugar de
a lie nació n , fuerza, va lor,
segurida d y poten cia pe rso
nal y social.
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A propósito de todo es te
di s curso , se m e o curren
algunas ci tas , ex tr aí das de
a lg u n as d e mis le ctu r a s
acerca de es te terna .

Me p a r ec e interesant e
entrar en algunas de las con
tradiccion es básica s qu e he
destacado de autoras co rno
Norm a Fe rr i, B adinter y
otras . En es te se n t ido la
autora Nancy Chodorow, en
su libro El Eje rc ic io de la
Maternidad, se ña la qu e las
madres simbo lizan la depen
dencia, la regresión , la pasi
v!:Iad y la fa lta de ada p ta
cion a la rea lidad . Así, pu es,
continúa: "Si nos ap artamos
de nu est ra madre, nos con
ve rt im o s gcn er a lm e nt e .
según nuestros di stinto s
cami nos, en homb re s y
mujeres adultos".

Esta au tora subraya qu e
las mad res sí tien en in tere
ses a par te d e los qu e la s
rel aci on an co n sus hij os ,
pero a firm a qu e "l o s
comenta ri st as so ci al es, los
legisladores y la m a yoría
de l.os clínicos esperan qu e
los Il1t~ reses de las muj eres
potencien su maternidad y
es pera n que la s muj e r e s
sólo d eseen intereses qu e
produzcan ese efecto". Esto
m e parece una afirmación
qu e pu ede c o n d u c ir a l
e r r o r ga r ra fa l de m ete r
"toda reflexi ón favoreced o
ra de la fu nc ió n maternal
posi tivad ora" en el mi smo
sa co qu e las efec tivamen te
propugn adora s del ro l de
m,adre, ali enante, despre
Ciado, d evalu ad o soc ial
mente , y a la vez moralist a
mente impuest o .

E sta au tora manti ene
asimism o , en lo que e ]]~
denomina "u n a co n tr ib u
ción al esfuerzo femini st a ":
"que la actual reproducción
del ejerc icio de la materni
dad sucede m ediante pro
cesos sicológ icos induc idos
estructur al y socia lmen te.
Según ella afi r m a , no se
trata de u n producto de la
biología.

Afirmaciones co mo és ta :
La decisi ón sex ual y fami
liar del trabajo, en -la cual
las mujeres ejercen la mater
nidad y se co m pr o mete n
mucho más en las relacio
nes interpcrsonales v a fee
ti:,.as produce en las Jhijas e
h ijos un a d eci si ón d e las
habilidades sicológicas qu e
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los lleva a re producir esta
di visi ó n sexual y fa m il iar
del trabaj o: Da lu gar, como
a lg u nas m uc has , que se
extraen de au to ras fem in is
tas extrem is tas (reac tivas
desde mi punto de vis ta) a
extraer la frase: "en la cua l
las m u jeres ejercen la mater
n idad", y a na l iza rla d e
[arm a reac tiva , cargando
sobre ella gran parte de la
frustración en cuanto a la
inferior r epresentatividad
soc ial de la mujer (en rela 
ción a l h o mbre ), y , como
consecue ncia, e fec tuan do
una evasión de di cho ejerci
cio de la maternidad, al que
cons ideran en gran medida
causan te d e su d eb ilidad .
H a y , pu e s , qu e segu ir
te ni endo h ijos (porque en
el fon do s ig ue res ul tando
- el h ijo- un elemen to gra ti
ficante para el p ro p io nar
cis is mo), p ero , ¡oj o con
eje rcer d e madres! ¡Ojo con
d ej a r s e a trapar en ese
"c all ejón si n s a l ida" qu e
s upo ne cria r -c u idar ese
h ijo! ¡Ojo co n representar
un lu gar in sustituible , con
ser una m adre que permite
y goza la s im b iosis de s u
h ij o /a! ¡Oj o con se nsi b il i
zarse a las necesidades de
su bebé y sucu m bir. ..!

Yo digo: ¡basta! Algtma
tiene que decirlo en favor
de un cambio radical de
las cosas. E l Objetivo
(sa lu dab le para la m ujer)
para los niños/as que segu i
r án n ac ie n do e n "es t e
mundo enredado, de sexos
enfren tados " (y poco a poco
para toda la sociedad), de
los p rofes ionale s d e la
sa lud, que trabajam os en el
intento ; lo rep ito un a vez
m ás: favorecer en la pro
pia mujer, en el propio
hombre, en los niños/as
que crecen y se forman,
en la sociedad en general
(e n cada un a d e s us más
mínimas part es) la defensa
de las funciones Última e
inseparablemente unidas
de la maternidad y la
paternidad (cada un a d e
ellas co n sus particularida
de s p ro pias, algunas sí están
biológicamente de te rm ina
das, otras son idén t icas y
co nlleva cuidados idénticos,
la ternu ra, la presencia com
prometida día a día) .

Sabem os que el mun do
del siqu ismo n o interv iene
en los procesos de desarro-
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110 p r i m i t i vo d el ani m al
humano , y qu e las n ecesi
d ades in stin ti va s del feto ,
r eci én nacido , bebé , pue
den ser sa tisfech a s p or la
madre, que a su vez desa
rro ll a un a co n d uc ta de
a pego - K la us y Kennell -,
de vínculo - Bowly-, urdim
bre afec tiva - R. Carball o- ,
qu e res po n de inev ita b le
m ente a un desencadenan
te in st intivo de la m adre , a
parti r de un fu ncionamien
to hormonal (y es to es b io
logía , no sicología) .

"Durante el proceso de
fu ncionalidad bi ol ógica de
la fase oral primaria , propi 
c ia da po r el a u m e n to d e
prolac ti na y a u m e nto d e
carga bio energética, fru to
de la fusión de dos organis
m os carga dos y abierto s.
La función de Matemage y
dedicaci ón casi com ple ta a
la s n ecesidades d el recié n
nacido y durante los prim e
ros 4- 6 m eses, se pu eden
re a lizar s in ago ta m ien to ni
irri ta b il idad , au n q ue pa ra
ello es fun da mental la pre
se ncia y el apoyo del pa rt
ner y de a lgu na o tra perso
n a cerca n a . El i ns ti n to
maternal es, p o r tanto, un
fe nómeno biológico-tempo
ral, que tiene una función
parcia l, p ero vi ta l: la d e
fac ili t a r e l cuidad o d e la
p r ol e. Co mo t od o hecho
biológi co , es tá condi cio na
do por la cultura del sis te 
m a soci al e n qu e vive la
mujer, es to provoca parti 
cu laridades y alteraci ones ,
seg ú n l a es t r uc t ura d e
carácter de és ta" (X. Serra
no, 1989).

Es te "ins tin to" d e sa tis 
facció n de las necesidades
vi t al es d el re c ié n naci do
s u rge vinc u lad o, pues , a l
d e s arroll o d e la cri a nza
(lntra- E xtraute rin a), n o
a n te s . No res pon de n i es
equi parable a l deseo de se r
m ad r e , q ue pu ede o n o
apa rec er, y ant e cu y a
ausencia , si se da el em ba
r azo, debería se r totalmen
t e l ib r e la e lecc ió n d el
a borto. E ste in stin to, qu e
co loc a a la muj e r , a la
n ueva m adre, en un es ta do
de con tin ua respues ta a la
dem anda de su bebé, impli
ca u n fun cionamiento bi o
lóg ico-visceral; emocional 
límbico y s íq u ico-corti ca l.
P e r o qu é duda c abe qu e
está co nd ic io n a do p or la

coraza (en términos de W.
Reich) de la propi a mujer ,
y por las limitaciones bási
cas qu e im p o ne p r eci s a
m ente di ch a estructura de
carác ter (de un t ip o u
o tro), como, p or ejem p lo,
la defi ciente o disto rsiona
d a a u toperc e pc ió n, d e
m od o ta l qu e , e n la
ac tuali dad , la m a yor ía d e
m ujeres ti ene serios proble
mas d e "co nta cto" con su
p rop io cu erpo, sus se nsacio
nes, su fu nc ió n in s tinti va
sexual y su función ins tin ti
va parci al "m a t ernal" .
Cuando no es así , lamenta
blemente, la cultura (co nse
jos profesionales y/o fa m i
li are s o vec in a les , e tc.)
a p las ta ge nera l me n te lo s
impulsos de aquellas muje
res que "vive n" esa tenden
cia natural y conectan con
su hij o/a (feto o recién naci
do), es tablec iendo esa rela
c ió n vi nc u la r d e la que
h ablábamos antes .Y eviden
temente la figura del padre
adqu ie re su fu ncio nalidad ,
necesaria también desde el
p rincipio. Pero e n tra r e n
este tema nos ocuparía otro
art ículo (*) .

De c ir (co mo lo h a c e
Norma Ferri) que la mater
nid a d -mate r n a ge , es una
forma de dominación sobre
la mujer, y reconocer, a la
vez , qu e es in d u da b le la
ne cesidad de si m bios is co n
la m adre (y nece sid ad
implica -imperativo bi ológi 
co -básico para la vida) en el
bebé en un períod o en que
no exis te para él separación
yo-no yo . Es una co n tradic
ció pn dramática que debe
mos resolver urgentem ente.
Sabiendo como sabemos
(a u n que a veces conve nga
olvidar) que el resultado de
los sucesivos ep is od ios de
ausencia en el período a nte
rior a l período de separa
ció n-in div id uació n (de l que
habla Mahler) supone en el
bebé fac ili ta r el desarrollo
de una estructura psicó tica
o bord erl ine.

E s ésta, rep i t o, un a
parad oj a crue l d e lo s
humanos/a s. Y a mí, desde
a q u í , m e g usta ría "ir a l
grano" con lo que conside
ro re solver di cha parad oj a :
El cambio social que colo 
que a l human o , fe liz, a le
gre, mad u r o , e n el lugar
que ahora oc u pa rendi 
mi ent o , co m pe t it iv ida d,

m ecanicismo , dependencia,
infelicidad, pri sas , mi edo (va
sea en el trabajo en la sa lud,
en la educ a ción, e tc .).
¿Cómo? Yo creo en ese ca m 
bio y se h a e m p e zado a
mover ya , muy lentamente;
esa fue mi sensación clave a
partir de la as is te ncia a un
cu rso de vera no celebrado
en la Un ive rs idad d e S a n
Sebasti án es te último mes .
Acerca de "Los cam bios en
la asis tencia primaria", co n
la participación de person as
com o M. Od ent (Obstetra);
Xa vier Serrano (Orgontera
peuta ) Wagner (E x-Presiden
te de la O. M. S.) y otras pro
venientes de la Orientación
Clásica (pe ro que estuvieron
presentes y receptivos ).

El camb io tiene que ver
esencia lm e n te d esd e lo s
m edios de com u nicació n e
in formació n, y no me refie
ro a los profesi onal es d el
p eriod ismo , a u n q ue tam
bi én tienen s u fu nció n e n
es te se ntido.

Quiero referi rme , an te
tod o, a los pro fesion ales de
la salud y educación, sicó lo
gos/as, maestros/as, ginecólo
go s/as, comadronas , ped ia
tras y méd icos e n ge neral,
etc., quienes tenemos la res 
ponsabilidad de una reperc u
s ión so ci al en orm e , qu e
puede ser r eafi rmante d el
orden socio -cu lt ura l dom i
na n t e o transfo rmad o r.
¿So m os co nsc ien tes d el
grado d e descon oci miento
que hay en nu est ra socieda d
acerca de los procesos vitales
(físicos y emocionales) de los
recién nacid os, de las necesi
d ad es b á s ica s d e n iño s y
adolescentes pa ra desar ro 
llarse sanos, independientes,
con una madurez yo ica su fi
cien te? ¿De las di ficultades
para amar d e adultos , que
genera n con t in ua men te
"com o un río que no cesa"
nu evos individuos incapaces
de a m ar , y por tanto infeli 
ces, y portadores de nueva
destructivid ad socia l (cada
vez con nombres y fo rm as
renovadas , pero siempre con
idén ti c a di s fun ci ón de la
capacidad de goce y de a le
gría? Quien n o lo sea, que
ab ra los ojos, que se informe,
que lea, qu e busque den tro y
fuera de sí la form a /as d e
romper el silencio . Hay qu e
asumir la responsab ilidad
qu e nos confiere nu es tra fun
ción; eso implica: ser cohe-
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rentes co n nuestro trabajo
de sa nar, orien tar , ay udar a
crec er, re cu perarse a s í
mi s m os . E m p ieza por ver
real m ente la s necesidades
d e fo n do (de cons u lt ores,
ed uca n dos , p a ci en tes ), y
desde nues tra in te rvención
di r ecta co n individuos o
gru pos , hacer llegar a la
población:

a ) El co no c im ie n to d e
la exis tencia de las necesi
dades rea les, en co n tra po
s ic ió n a la s necesi da des
secu n darias , a la s qu e se
presta toda la a tención .

b} Los fac tores de cam 
bi o , q ue irá n haciendo
pos ible cubrir dichas nece
sidad es. E n tre ellas :

- La as istencia a l emba
ra zo-parta-lac ta ncia , respe
tando a la mujer, a la fami
lia y su rea lidad .

- La Educación basada
en el respeto a la madura
ción sico-sex ua l de lo s
n i ñ o s/a s y adoles cen te s,
f unda da en e l re cono ci 
mi en to de la s d ife re nc ias
sexuales y n o de ro les .Y
género s femenino-m asculi 
n o ; d o nd e d e fo r m a rea l
(si n a rt e fac tos fal so s ) la s

mu j e r e s y lo s hombre s
d esarroll en s us p otenci ali 
d a d es natu r al es (b iológi
cas, síquicas, socia les) .

- Ampliac ió n de la baja
laboral p or maternidad y
pa ternid ad, y re incorpora 
ción paula tina a l tr abajo.

- La incorporación , en
toda área laboral, de es pa
c ios d e encuen tro m ad re
h ijo/a , a lo largo del perí o
do de lact anci a prolongad a
(que favorezca el desarroll o
au to rregu la do y la ca paci
d ad d e in depe nde ncia d el
in fante), donde se rá n a te n
didos por un asisten te fijo y
para u n g r u p o d e co mo
máximo 4 ni ños o niñas) y
hast a la edad de ingreso en
escue las infantiles (perm i
lie nd o que la per iodi cidad
de ca da enc ue n tro lo regul e
ex c lusi va me n te la d iad a
m a d r e -hi j o / a , seg ú n e l
cas o).

- La demanda por par te
de p adre s y madre s d e
escuelas infan tiles con as is
tencia adecuada a las nece
sidades y el respeto a sus
hijos, e tc.

Que cada lector in co r
po re to dos aque llos facto-

res de ca mbio que, basad os
e n e l res pe to al s uje to
hum ano, fac il i ten realm en
te y s in tanta d em o r a u n
vuelco en nuest r o ac tua l
"orden", pe ro, sobre tod o ,
pongámon os ya a h ace rl o
noso tro s. Las nuevas leves
sólo p odrán ser el re flejo
del cam bio de la est ructura
de p ens ami ento d e la
gen te, de la ag resividad y el
va lo r p ro p ios d e s uje tos
co n un a m ayo r a u t oesc u 
c ha y co n fi a nza e n s us
m edi o s pa r a c u brir s us
ne cesid ades de vida.

Me d oy c ue n ta d e qu e
me es t oy sumergi endo en
estas lín eas en un mani fies
to reivindicativo que exce
de e l objetivo d e es te ar tí
c u lo ; n o obstante m e h a
servido para ilu st rar, a mi
modo , a lgunos ejemplos de
la s ac tuacio nes q ue co nsi 
d e ro di recta s v concre tas
(de mu ch a s de las qu e
habría qu e det allar), y ca da
cual, en su área de as is ten 
c ia soc ia l, p od em o s i r
actualiza ndo sin demora .

Ayudemos a la ge n te a
se r m á s rc iv i n dica t iva,
s e g u r a d e s u d ere ch o a
se rlo y la vida human a se
humaniza rá .

y ya que em pezábamos
p o r h ablar de la muj er,
creo que gra n part e d e la
población feme nina se ha
vuelto reactiva a la ma te r
nid ad, d ebid o a q ue la
sociedad , co n sus im ped i
m e nt o s labo r al e s a l a s
ma dre s, con s u fa l ta d e
reconocim ien to a esa fu n
c ió n biológi c a y soc ial,
básica para la Hum anidad ,
se lo ha ido haci endo se n
tir, salgamos del error.

La mujer es un animal
humano, biológica y se
xualmente definido con
un funcionamiento hor
monal, sensible, síq u ico y
social, que establece dife
rencias concretas, obvias,
admitidas, valiosísimas e
innegables, con el hom
bre, con el cual no necesi
ta medirse. No es más ni
es menos: Es . No es inferior
(porque no tenga pe ne) , ni
es superior (por la om nipo 
ten ci a qu e le co n fir ió s u
iden tificac ió n fem en in a ).
S us fa cultades crea ti vas ,
emotivas ; su s posibil idades
de realización perso n al y
social, su grado de repres en 
tat ivida d, sus valores... sen
cillamen te SO N. Y son sig 
n ifica qu e es inútil perderse
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en int e rp r eta ci on e s a be 
rrantes de las que a bu nda n
en parte de la bi bliogra fía
s icoa na lít ica clás ica , e n la
irra ci on al ida d m a chi sta
(q ue tra n sm it en h ombre
y/o muj e r es e n la e d uc a 
ció n de cada nue va m u jer ),
en un a sociedad de fensora
de valores lla m ados "m as
culi nos" , por cuyo "error"
hemo s id o cave n d o en
muchas de nu es tr as mi s e
ri as ac tuales.

Pero después d e defen
d er e l d e r e ch o él la vi va
exper ie ncia d e la ma tern i
dad , hay quien se formulará
por este tipo de cu est ió n :
¿Feminidad y m ate rnidad
están inequívocam ente uni
das? ¿Es que el "ser mujer"
se completa s iendo madre?
y sin duda , tal formulaci ón
ve n d r ía acom paña da d e
cierta dosis de indign ación;
cl aro qu e no. La m aterni
d ad d ebe r ía se r' u na e lec
ción totalmente libre y feliz,
qu e respondiera a un' deseo
natural d e d a r vid a , p o r
parte de un a muj e r , qu e
coincide, en el tiempo, con
un deseo similar al del hom
bre al que ama.

La maternidad es una
potencialidad más de la
mujer, como la paterni
dad lo es en el hombre.

Las muchas po tenci ali
dades humanas (e n a bsolu
to sexu adas) merecen toda
la a te n c ió n y desarroll o
po s ib lc s por p art e d e la
mujer, y con ello m e refie
ro, claro es tá , al desa rroll o
d e la s ca p acidades c rea Li 
vas , a m o r o s as , lúd ic a s ,
intelectuales , tomando en
la vida y en el mundo c ir
c u n d a n te e l lu g a r qu e le
correspo n d e por derecho ,
un d er echo no sólo legal ,
también natural puesto que
es tar dot ados /a s d e un a
vida y unas potencialidades
de crecim ie n to humano y
d e conoc im ie n to es s u fi 
ciente pa ra e IJo o d ebería
serlo . En es te punto no
pued o d eja r de re flejar m i
ad miración y reco nocim ien
to hacia la iucha feminis ta .
Acl a ro : la de la muj e r n o
enfrentada al hombre , sino
a l s is tema, y el sistema lo
com pone rn o s todo s/a s , lo
hem os co nfig urado tal cual
es, la m entablem ente , y
co mo responsable, recono z
co únicamente a l en tra m pa-

8

mi ento caracteria l (y a h í ,
fa ct o re s "masc u l inos" 
"femen inos" han hecho su
parte).

Qu ie ro exp o ne r li teral 
m ente un a c i ta de Mari e
Langer, q ue nos hace una
refl exi ón muy clara:

" A .n t a ñ o la s oc ie da d
imponía a la mujer se veras
res tri cci ones en el te r re no
sexual y socia l, pero favore
cía e l desarro lo de sus acti
vidades v funciones mat er
nal es. La s co ns ec u e n c ias
d e estas rest ri cciones fue
ron la gran frec ue ncia de la
histeri a y otr as manifesta
ciones psicoso rn áticas en la
m u jer. Sin em bargo, pare
ce h aber sufri do re la tiva 
m ente p oco de tras to r nos
psicosomá ticos en sus fun 
cio nes procreati vas . Actual 
m ente e l cuadro h a cam 
bi ado. En este último siglo,
la muj er d e nuestr a civil i
zac ió n h a a d q u ir ido un a
libertad sex ua l y social
totalm ente d es conocida,
impensable tr es ge ne racio
nes atrás . En ca m b io, las
c irc u ns ta nc ias cu lturales y
económicas imponen gra
ves r e st ri c ci on e s a la
ma ternidad . Co mo conse
c ue nc ia d e es ta s i tuació n
d i sminu yen lo s c ua d ros
neuróticos típi cos y ya no
se encuentra más la "gran
d e histerie", p er o a ume n
tan en form a a la rman te los
tr astornos psicoso rn áticos
me nc io n a dos" . O co mo
di c e d espu é s : " Nu estra s
abu el a s , a la vista d e un
ra tó n, se sub ía n a una s illa;
pero ge neralmen te no tení
a n dificultades para ama
mantar a s us hi jos , m ie n 
tras que, a ctual m ente , las
j óvenes s ab en m an ejar
a n te s ambulanci as y h ast a
avio n es , pero fr e cuent e
m ente n o saben alimentar
a sus cria turas o renuncian
de a n tem a no a es ta ta rea" .

Yo creo que las muje
res de hoy tendríamos
que aspirar a la realiza
ción de todas nuestras
funciones con pleno dis
frute y responsabilidad,
esto nos hace más muje
res y más humanas. Sabe
m o s c o n d uc i r coc hes y
aviones, sabemos enseñar y
co ns truir, sabe mos y pode
mos "es tar ahí" en lo socia l
y c u ltu ra l, s in tipo a lgu no

de in ferioridad real. Qu ed a
demostrad o.

La de bilid ad in telecuta l
de las m ujeres y su inevitable
y "normal" envid ia del pene,
qu e , n ecesariamente, n o s
hace inferiores para siempre,
seg ún decía Freud (el Freu d
d e lo s prime ros ti empos ,
pues él mismo acab ó recono
ciendo qu e no co mp rendía a
las muj eres). Es un a fala cia.
Supon e co nfu ndi r las evide n
cias surgidas del desarrollo
neuró tico d e la muj e r d e
nuest ra cultura, con la reali
dad ineludible, sin esperan 
zas. La exper iencia clínica
de m ues tra la resolución de
los co n fl ic tos ed ípic os que
es tá n en la base. Y la expe
r ienc ia co n la profil a xi s
m uestra un cuadro bien dis
tinto en la evoluc ió n s icoa
fectiva de las ni ñas,

Fa lta, pues , e n mi opi
ni ón , p la n tars e ca r a a l
m un d o , e n c u a n to qu e
mujeres re ivind icadoras del
derecho a una sana y gra ta
m at e rnid ad. Gozar como
m ad r es (las qu e d es e en
se rlo ), y ayu dar a gozar de la
vida a nu e st r a s hij a s /o s
(futuras mujeres y hombres
que harán u n m u ndo m ás
feliz y men os hos til).

Re sulta in teresan te alu
dir a las di st in tas [ormas de
vivir la m at e rnid ad v la
femin idad en la realidad del
"Ser Mu jer" de las d istintas
culturas . Remito a las lecto
ras/es a los escritos de M .
Mead, Mal in o wsk v y o tros
antr o p ól o gos d e rigo r, ya
qu e aquí nos ex tenderí amos
demasiado . Por o tra parle ,
cada vez es toy más conven
cida de qu e es aqu í donde la
muj er d e nu es t ra sociedad
pu ed e e nco n tra r p oco a
poco la forma de armoniza r
sus potencialidad es biol ógi
c as y soc io -c u l tu ra les d e
maner-a sa ludable.

Creo e n la m ujer Un i
ve rsa l qu e es tá s ie n do
- cad a -d ía -rn ás-p resen te-y
m ás-fuerte-e n-el-mundo. Y
creo en el crecim ie n to del
"ser muj er" en toda su
complejidad , que occide n te
pu ed e albe r ga r ca da vez
más. ¡Qued a tanto ca rnino l,
y es tan importa n te parar
n o s - "s e n t irn o s m á s" , a
co nocer las limitacion es qu e
nos impone nuestro ca rác
ter, el cual n os con d u ce a
r ep r e s e nt a r tantos role s

encu bridores , co m pe nsado
res , a jeno s a la Vida! Y creo
concretamen te que precisa
me nte la revolución in tegral
de la mujer en el desempe ño
de las funciones biológicas ,
síquicas y sociales qu e elija,
sienta. las bases fu nda men ta
les p ara u n a ve rda de ra y
paulati na revolución socia l
donde los valores, los logros,
los obje tivos de salud, ed u
cación, co nvivenc ia , progre 
so, se irán tra nsformando, a
favor de un equilibr io hol ís
tico de la vida HUMANA.
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