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La representación social sobre la maternidad y el “ser madre” en tres generaciones de 

mujeres: abuelas, madres e hijas

The social representations of motherhood and "being a mother" in three generations 

(grandmothers, mothers and daughters)

Diana Sarahí García González1 y Liliana I. Castañeda Rentería2

Resumen: La presente comunicación presenta parte de los resultados de investigación sobre el proyecto “La 

representación social sobre la maternidad y el ser madre en tres generaciones de mujeres: abuelas, madres e hijas” 

cuyo objetivo fue conocer las representaciones sociales entorno a la maternidad y el ser madre presentes en tres 

generaciones de mujeres de la región Ciénega. El estudio tuvo una metodología cualitativa, en el cual se adoptó por 

un enfoque feminista, ya que se consideró que existen estructuras sociales jerárquicas organizadas desde las 

relaciones de poder y género en torno a los conceptos a estudiar.

Abstract: We present some of the findings of the "Three generations of Social Representations of Motherhood" 

Research Project, intended to understand the social representations of motherhood and being a mother that women in 

the Cienega region of Jalisco, México, seem to hold. To properly account for the power structures that coalesce 

around gender in the region, our research design is qualitative and feminist.
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Introducción

La maternidad ha sido vista como la representación general de lo que tiene que hacer la mujer, un 

modelo ideal de la feminidad que se asocia al binomio mujer – madre, una institución social que 

está construida con base al bienestar del hijo y, que al mismo tiempo, es discursiva e histórica, 

que varía de acuerdo a la posición social, pero que también se le ha atribuido el carácter del ser 

natural (Castañeda Rentería y Contreras Tinoco, 2016).
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Por otra parte, el ser madre ha significado acceder a un estatus y a un reconocimiento 

social, a pesar de que se le haya atribuido a la esfera privada, área de lo femenino, familiar, 

personal, afectivo y reproductivo, en el que el trabajo no es asalariado, pero que aun así les 

garantizaba a las mujeres la posibilidad de construir su identidad. Asimismo, la ideología 

patriarcal ha situado a las mujeres dentro del ámbito de la reproducción biológica y les ha negado 

la identidad fuera de la estricta función materna (G. Luna, 2009 y Lozano, 2001).

La presente comunicación presenta parte de los resultados de investigación sobre el 

proyecto “La representación social sobre la maternidad y el ser madre en tres generaciones de 

mujeres: abuelas, madres e hijas”, cuyo objetivo fue conocer las representaciones sociales 

entorno a la maternidad y el ser madre presentes en tres generaciones de mujeres de la región 

Ciénega, las cuales se abordan desde una noción histórica y discursiva, pues las transformaciones 

que el paso del tiempo imprime en el quehacer humano, implica conocer el contexto para poder 

comprender el sentido que conlleva. De esta manera se pudieron identificar tanto los cambios 

como las permanencias que se han suscitado a través del tiempo en las tres generaciones de 

mujeres y las prácticas que fueron modificando para transformar su lugar/estar en el mundo en 

relación a la maternidad y el ser madre.

Notas sobre la maternidad y el ser madre

La maternidad se ha definido como la parte sustancial del ser mujer, una dimensión que con 

frecuencia emerge y domina anulando cualquier otra (Imaz, 2010), pero es preciso decir que su 

estudio desde diferentes ciencias ha permitido mostrarla como “un constructo arraigado, 

resistente y fundamental de nuestra cultura” (Imaz, 2010, p.13). 

Así mismo, Elixabete Imaz (2010) dice que el ser madre, más que un rol o una posición, 

es una figura plena de significados, en algunas ocasiones contradictorios, pero que se encuentran 

profundamente enraizados. De tal manera que explica que existen diversas formas de convertirse 

en madres, así como de experimentar la maternidad:

Es evidente que la maternidad no tiene un sentido único, si no que encierra en sí diversas 

acepciones: se formula a veces como una latencia o un instinto en busca de realización en 

el fondo de las mujeres. En otras es reproducción, el proceso biológico de generar un ser 
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humano. Es también una de las representaciones más fuertes de la cultura occidental, más

aún en el caso de la tradición católica donde la figura de María, virgen y madre, ha tenido 

un protagonismo absoluto en la definición de lo femenino normativo. Pero también es una 

posición social, un rol que, en ocasiones, ha adquirido dimensiones políticas en diferentes 

contextos históricos. Y, cómo no, es la asunción de un protagonismo fundamental en la 

formación de nuevos seres humanos: es socialización, crianza y cuidado (Imaz, 2010, 

p.12).

Lozano Estivalis en su tesis doctoral sobre La construcción del imaginario de la 

maternidad en occidente menciona, haciendo alusión a Martín Serrano (1986), que las 

construcciones simbólicas sobre la maternidad se derivan de la interacción entre los sucesivos 

discursos que se elaboran sobre ella, de tal modo que “la influencia de las principales corrientes 

de pensamiento teológicas, filosóficas, jurídicas y científicas ha sido determinante en el 

desarrollo de la representación del cuerpo y de la identidad de la mujer” (2001, p.137).

Por tanto, explica que para que dicha representación se plantee como el mecanismo que 

controle socialmente la imagen de las mujeres debe proponerse, además de una teoría de la 

sociedad, ciertas gratificaciones cognitivas y afectivas desde un plano subjetivo, para que sean 

asumidas por la sociedad como aquella interpretación válida del mundo, de manera que 

proporcione conciencia de grupo y un sentimiento de seguridad, y dice:

Las mujeres interactúan con una representación del ideal maternal fuera del cual no 

pueden hallar un lugar como sujetos, puesto que su subjetividad está ligada al 

funcionamiento de su cuerpo. Un cuerpo que, según advierte Tubert (1991), es 

considerado como una entidad natural y que tiene que funcionar como debe para 

garantizar la satisfacción femenina. “Esta promesa de satisfacción narcisista –argumenta 

Tubert (1991:109)-, de plenitud y de felicidad, es el ensueño que encadena a la mujer a la 

representación que el orden simbólico le propone como natural y como acorde con su 

propio ser, con su esencia. Es una respuesta que le ahorra toda búsqueda” (Lozano, 2001, 

p.137). 
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Considerando lo anterior, refiere que la representación de la maternidad se ha determinado 

por “una dominación simbólica fruto de la materialización discriminatoria de las condiciones de 

poder” (Lozano, 2001, p.142). No obstante, la familia resulta ser una institución social 

fundamental para entender la representación de lo que significa ser mujer, ya que es el núcleo 

familiar aquel espacio donde se precisa la “esencia femenina”, en el que “la madre y la 

maternidad, son categorías que están configuradas para dotar de sentido lo femenino” (Castañeda, 

2016, p.107).

Lo anterior, se articula a su vez con la relación madre – hija, la cual “en la cultura 

occidental ha sido representada en términos de estrago y pensada como la línea final de 

transmisión de la maternidad” (Gamboa, S. y Orozco, G., 2012, p. 51). Gamboa Solís y Orozco 

Guzmán (2012) en su artículo “De madres a hijas y nuevas maternidades” abordan las 

maternidades posmodernas que han descentrado poco a poco a la mujer como única responsable 

del ejercicio de la maternidad, así como de ser el soporte afectivo de la familia, para esto se 

enfocan en las familias homoparentales y generadas artificialmente, puesto que son maternidades 

que han desafiado las ideologías dominantes de género que al mismo tiempo permiten replantear 

la relación madre – hija a otras vías de articulación simbólica de la feminidad.

Explican que este tipo de familias suponen desafíos a las ideologías de género dominantes 

que pesan sobre las prácticas tradicionalistas de la maternidad, entre dichos desafíos se encuentra 

el que abarca el ejercicio mismo de la maternidad como un ejercicio de control absoluto de las 

mujeres, uno que les otorga un poder difícilmente renunciable pero que simultáneamente las 

constriñe” (Gamboa, S. y Orozco, G., 2012, p.52), otro es la implicación de la relación madre –

hija como vía de transmisión de la maternidad, en donde no existe la posibilidad de articular lo 

femenino por otros medios, de tal manera que se le considera una relación estragada (Gamboa, S. 

y Orozco, G., 2012). 

En este mismo texto y haciendo referencia a Luce Irigaray (1984) mencionan que la 

relación madre – hija en sociedades patriarcales han carecido de simbolización, lo cual se 

manifiesta “en la carencia de una genealogía materna adecuada para representar a las mujeres” 

(Gamboa, S. y Orozco, G., 2012, p.54). Siendo así, la relación madre – hija se presenta como 

aquella que no genera una cultura materna puesto que carece de representaciones de diversa 

índole, por ejemplo sociales, lingüísticas, teóricas, religiosas, entre otras, a partir de las cuales se 
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pudieran transmitir enlaces sociales y simbólicos o aquellos anhelos identificatorios para las 

mujeres que fueran más allá del deseo de ser madres, en donde pensarse mujeres en tanto madres 

fuera una más de las opciones (Gamboa, S. y Orozco, G., 2012).

Bajo esta perspectiva dicha relación se posiciona como el efecto del enlace paradigmático 

mujer – madre – naturaleza, de esta forma en el núcleo familiar tradicional la relación se 

naturaliza y obstruye su comprensión, lo que deriva en que nosotras como mujeres no podamos 

acceder a una identidad distinta a la función materna, de esta manera es como la maternidad va 

adquiriendo un valor supremo, como fundamento de la existencia de algunas mujeres, donde los 

hijos/as son los que pueden gratificarlas y al mismo tiempo son quienes pagan los costos por ser 

tomados como objetos únicos de deseo (Gamboa, S. y Orozco, G., 2012).

Para poder responder a la pregunta inicial de este trabajo de investigación ¿cuál es la 

representación social sobre la maternidad y el ser madre en tres generaciones de mujeres?, se 

consideró agregar a la entrevista preguntas que permitieran dar a conocer de una manera más 

precisa la relación madre – hija, ya que si bien se les preguntó a las informantes directamente

¿cómo fue/es la relación con su madre?, la mayoría de las sujetas solo respondían que era buena, 

pero al indagar en el tipo de mujer que eran sus madres, en cuáles eran las formas que sus madres 

empleaban para educarlas como mujer o qué creían que pensaban sus madres sobre ellas y su 

maternidad, respondían de una manera más abierta y expresaban con más detalle acerca de esa 

relación.

A continuación, se presenta el análisis generacional en donde se muestran las tensiones y 

contradicciones que el modelo hegemónico de la maternidad ha producido en cada generación y 

que a su vez a suscitado cambios y/o permanencias en las formas de vida, tanto en su ser mujer

como en el ser madres, en cada una de estas mujeres.

Generación de abuelas

Antes de comenzar es preciso señalar que para describir a esta generación se utilizaron los relatos 

de las siguientes informantes: Josefina Maciel, Trinidad, Josefina Castro, Elena y Lupita, quienes 

se enmarcan como la generación de abuelas nacidas en la segunda mitad del siglo XX, entre 1940 

y 1951.

En esta generación, por ejemplo, al hacer la pregunta directamente sobre la relación madre 
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– hija, se presentaron algunas similitudes en las respuestas. Josefina M., respondió que tenía 

buena relación con su mamá, puesto que se comunicaban y le ayudaba a realizar las labores 

domésticas porque ella la veía trabajar mucho y no quería que algo le sucediera a su madre, sin 

embargo, no tenía la confianza para hablar con ella sobre temas personales. Trinidad también 

refirió que la relación con su mamá era buena, pero a diferencia de Josefina M., ella sí tenía la 

confianza para aproximarse a ella y contarle sobre su vida privada, ya que su mamá también le 

tenía mucha confianza. Josefina C., dijo que su relación fue buena porque se llevaban bien, 

aunque hubo un tiempo en su infancia – adolescencia en la que ella no se crio con su madre, si no 

que vivía y fue educada por otras “señoritas”, según lo refiere, y durante ese tiempo siempre la 

veía, después mencionó que su mamá era muy estricta y que no se sentaba si quiera a platicar con 

ellos (refiriéndose a sus hermanos y ella), además de que ella no tenía la confianza para hablar 

con su madre acerca de lo que le sucedía, por ejemplo sobre su primer período, ya que como 

comentó tenía miedo de hacerlo: “usted cree que yo le iba a decir a mi mamá –“¡ya me bajo!”, 

casi me… ¡no hombre! si ese día dije –“me va a matar” del miedo”. Lupita, por su parte, expreso 

su relación como la mejor, porque su mamá la trataba bien, hablaban con frecuencia sobre temas 

personales y porque ella también era obediente:

- ¿Cómo fue la relación con su madre?

Mi madre fue mi amiga, mi confidente, mi niña para jugar conmigo porque mi mamá se 

ponía al nivel mío para jugar y para todo, nos teníamos mucha confianza, ella me daba 

muy buenos consejos, cómo debía yo cuidarme y yo le obedecía (Lupita, 67 años).

Elena, sin embargo, refiere que la relación con sus padres era mala porque no la querían, 

ya que decían que no era hija de su papá porque sus papás eran morenos y ella era blanca, en 

cuanto a la relación con su madre dice que su mamá la golpeaba y no la quería porque decía que 

se parecía a su suegra, por lo tanto, era muy dura con ella:

- ¿Cómo era la relación con su mamá?

¡Ay bien mala!, es que como nunca me quería, yo desde chica sufrí mucho con ella. 

- ¿Por qué?
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Porque yo era blanca como te digo, todos eran prietos y decían que yo no era hija de ellos, 

entonces sufría mucho porque llegaba yo y todos ahí en bola –“ya llego la hija de nadie”, 

yo me sentía bien mal, guantadas, patadas, todo aguantaba yo, ah pero cuando ya agarré 

como quien dice fuerzas ya no me dejé de nadie, de mis padres sí, por eso les digo, a ellas

mismas les digo –“me dejé de mi padre y de mi madre pero de ustedes no porque sean mis 

hijas me voy a dejar… hay hijas que callan a las madres, pero conmigo no, aquí la que 

venga a callarme agarre la calle, a mí nadie me va a callar, me callaban mi padre y mi 

madre pero ustedes no, mucho menos el hijo” (Elena, 74 años).

Los relatos de las abuelas señalan cómo la subjetividad de tener una “buena” relación con 

la madre va encaminada a la idea del modelo hegemónico de la “buena” mujer, o mejor dicho de 

lo que se ha denominado “hace” a una mujer, es decir, las abuelas han mencionado, en su 

mayoría, que tener una buena relación madre – hija es el apoyar con las labores domésticas, la 

comunicación entre ambas (aun cuando no haya una comunicación intima entre las dos, donde 

puedan conversar sobre sus sentimientos, por ejemplo), los consejos de la madre a la hija y sobre 

todo la obediencia. Ante esto, se muestra que estas mujeres se han identificado con el modelo 

patriarcal que pone de manifiesto que una mujer debe ser complaciente, afectivas, que evitan el 

conflicto y toleran el maltrato, entre otras cualidades.

Generación de madres

Para el análisis de esta generación se utilizaron los relatos de Alicia, Adriana, Josefina García y 

Aracely, quienes nacieron entre las décadas de 1962 y 1972. En esta generación, Alicia refiere 

que la relación con su mamá era buena porque era obediente con ella y nunca le faltó al respeto, 

que le tenía confianza y hablaban, solo que ahora se distanciaron debido a la muerte de su papá,

ya que Alicia señala que era él quién mantenía unida a la familia, y después de su muerte cada 

quién tomo su rumbo, generándose envidias entre la familia. Adriana comenta que tenían 

comunicación, que era una relación buena, pero que su madre nunca fue afectiva y ella quería 

sentir más cariño por parte de su mamá, que la alentara a seguir adelante:

- ¿Cómo fue la relación con su madre? 
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Sí teníamos comunicación por ejemplo cuando empezamos a noviar –“eh fíjate mamá me 

está hablando éste muchacho” o “hoy me siento así”… desgraciadamente no era tanta la 

comunicación como yo hubiese querido que fuera, emm… ella no era cariñosa, no era una 

madre amorosa que dijera –“ay mi vida” o “mi amor te quiero mucho”, no era muy 

expresiva, no expresaba el sentimiento que yo quería que mm… sentir, entonces este… 

pues para serte sincera sí, yo me quede con esas ganas de que ella me dijera –“adelante 

hija, échale ganas, tú puedes” no sé “eres única”, mm… -“nadie te va a detener”… no, 

nunca escuche de ella esas palabras, ni las he escuchado hasta la fecha, entonces cundo yo 

me casé y tuve hijas creo que yo rompí con eso, porque yo a mis hijas sí les digo que las 

quiero, que son mis amores, son mis reinas, que las amo, se los expreso y se los hago 

saber, las abrazo, las beso, las mimo, y la gente dice, eh bueno no la gente sus novios, en 

aquellos momentos decían que estaban chiqueadas por mí, ¡pues claro soy su mamá!, y yo 

lo mejor para ellas, y hasta la fecha aún casadas les digo que las quiero mucho, que las 

amo, que sean independientes, que luchen por sus sueños, que no se queden ahí, por el 

hecho de que estén casadas no quiere decir que se les acabo todo, al contrario que cada día 

sigan superándose más ¿por qué?, porque era lo que a lo mejor yo quería escuchar de mi 

mamá, que nunca escuche, y ahora que estoy yo trabajando, que… que siento yo que… 

me siento realizada, sí, porque era algo que no… una experiencia que yo nunca había 

tenido, y ella me ve y me dice –“¿antes tienes ganas de esto?” ¡pues claro!, yo cada día 

tengo ganas de superarme, irónicamente, pero pues así es (Adriana, 45 años).

Josefina G., a diferencia de Alicia y Adriana, señala abiertamente que no tubo, ni tiene 

buena relación con su mamá ya que no tenían comunicación ni la confianza para hacerlo, puesto 

que su mamá fue muy dura y los regañaba mucho, además de que no era afectiva con ellos 

(refiriéndose a sus hermanos y hermanas). Aracely también lo refiere de esta manera y dice que 

nunca fue buena, que nunca hubo comunicación y que sentía el rechazo de su madre:

- ¿Cómo fue la relación con su madre? 

Mala, desde niña nunca hubo comunicación y… siento que ella quería más a mi primer 

hermano, al grande, o sea si nos quiere y nos quiso a todos, pero como que antes era el 
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primogénito, él, no sé […] yo sentía como que siempre había un rechazo hacía mí, más 

nunca supe por qué (Aracely, 45 años).

Esta generación nos muestra un cambio importante en dos sentidos, por un lado, se 

encuentra la noción del rol que debe cumplir la madre (afectiva, cuidadora, obediente, entregada, 

etc.) y que al no verse ésta comprometida a llevarlo a cabo, es juzgada y catalogada como “mala 

madre” por su hija, como es el caso de Alicia, quien consideró que la relación con su madre fue 

mala a partir de que su padre falleció. El cambio de buena a mala fue el hecho de que su madre 

comenzó a realizar actividades que le gustan, como el salir de casa y visitar a sus amigas y/o 

conocidas, además de que dejo de visitar o procurar a su hija cuando se enfermaba:

Cuando mi papá vivía mi mamá era una, mi papá murió y se dejó llevar por los chismes 

de que… pues de los chismes ¿verdad?, ya nada más eran las visitas para chismear 

¿verdad?, y ahí ya le hizo falta pues la mano dura de mi papá. […] Ella era seria, sumisa 

y… una mujer muy seria y muy sumisa (Alicia, 53 años).

En este sentido, Bethany Webster (2016) explica que el comienzo de la verdadera libertad 

e individualización, implica en su mayoría cierto grado de ruptura con el linaje materno, es decir, 

se rompen los hilos patriarcales del linaje materno, algo que ella considera importante para una 

vida adulta sana, sin embargo el costo que trae el ser mujeres auténticas se manifiesta en forma 

de dolor o conflicto con la madre, en donde puede existir distanciamiento, incluso desarraigo, 

pero también refiere que es una situación que sirve para la transformación y la sanación. 

Por otro lado, y en relación a lo dicho por Bethany Webster, cuando se trata de 

convertirnos en mujeres más auténticas puede suceder que la relación con la madre se vuelva más 

hostil debido al deseo de un crecimiento personal, lo cual llega a convertirse en amenaza, 

amenaza que es representada como rechazo a quien es la madre, por ejemplo, en el caso de 

Adriana y Aracely, ambas tenían el deseo de sobresalir en el ámbito académico como en el 

laboral, como parte importante en el desarrollo de su identidad, lo cual no encajaba con el ideal 

de sus madres, pues para ellas es más importante el realizarse como mujeres – madres, dedicadas 

al hogar y a su familia, que el estudiar una carrera universitaria y poder destacarse en el ámbito 
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laboral. Ante esto es importante señalar que Aracely actualmente estudia la licenciatura en 

periodismo y es su tercera carrera universitaria, Adriana por su parte realizo una carrera técnica 

en contaduría pública pero nunca ejerció debido a su matrimonio, sin embargo, ahora que sus 

hijas han formado nuevas familias decidió comenzar a trabajar como intendente en una 

preparatoria técnica del municipio de La Barca, Jalisco, situación que la ha hecho sentir realizada 

como mujer.

Generación de hijas

Para esta generación se utilizaron los relatos de Angie, Adriana de Jesús y Yessica quienes 

nacieron entre 1989 y 1996. En esta generación se deja entrever que existe cierta consciencia en 

cuanto a la relación que tuvieron con sus madres, es decir, la interpretan de acuerdo a su estatus, 

esto es, de acuerdo a su posición como mujer – hija y mujer - madre y le dan un sentido, de tal 

manera que logran comprenderla, ya sea como resultado de una interacción que se media por la 

cultura y la sociedad o como parte de un proceso que se da durante esa transformación de mujer a 

madre, en donde al llegar al ser madre se logra entender la ardua tarea que implica tal rol, por lo 

que se sienten identificadas con la madre y se compadecen de ella, como es el relato de Angie, 

quien menciona que la relación era fría y distante antes de que ella se casara, posterior a su 

matrimonio cambió, convirtiéndose en una relación más amena:

- ¿Cómo fue la relación con tu mamá?

Pues era… muy fría, se le puede llamar. Anteriormente, ¿por qué?, porque ella no… ella 

cero comentarios de que me gustara un muchacho o de que me viera llorar porque mm… 

por cosas que decía ella que no le daban importancia, era muy fría conmigo, y ya ahorita 

ya no, ya es muy… abierta, ya… se puede decir que ya somos una sola cabeza, no sé por 

qué, pero sí, nos unió mucho, mucho, mucho.

- ¿Qué fue lo que las unió?

El que yo me hubiera casado, más que nada el haber tenido a la niña, si nos unió mucho, 

como que rompió aquella mortificación que ella tenía, cuando me estaba aliviando yo 

sentí como que ella quería aliviarse en vez de mí, como que el temor aquel que ella tenía 

se rompió y ya fue más abierta conmigo. Ahora ya sé lo que tiene, lo que le pasa, como 
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ayudarla y antes no, era un show, porque era, haz de cuenta que era una persona 

desconocida para mí, aunque era mi madre, pero era desconocida para mí (Angie, 27 

años).

Adriana J., menciona algo similar al relato de Angie, ella refiere que la relación con su 

madre era distante porque constantemente discutían, debido a que ella consideraba que su mamá 

apoya y quería más a su hermana mayor, pero a raíz de que ella se casó la relación fue 

cambiando: 

Es que el problema diario con mi mamá era de –“tú no me quieres, tú para querer a 

Mayra”, si porque para ella siempre había apoyo y yo quedaba punto y aparte. […] mi 

mamá y mi hermana siempre tuvieron mucha comunicación, quizás ahorita lo veo ya 

porque pues ya soy mamá, pero yo ponía una barrera, o sea yo quería que ella se acercara 

a mí pero cuando ella me decía a mí las cosas que no estaban bien o que yo debería de ser 

un poquito más pasiva, más calmada, no ser tan avorazada a decir las cosas o para no 

hacer sentir mal a la demás gente, yo siempre –“ay ya, ya, mejor ya vete, córrele, ya no 

me digas nada”, o sea siempre me molestaba por las cosas que ella me decía, que ahora sé 

que sí, que si era verdad, que si era cierto, y que a veces me decían bien las cosas y yo no 

las quería ver. Salí embarazada y pues una cosa totalmente diferente, mi mamá lo tomo 

con mucha calma, no me dejaron de hablar, a mí no me dejaron de hablar a mi hermana sí, 

duraron mucho tiempo sin hablarle… y a mí pues no (Adriana J. 20 años).

Yessica, quien es el única informante que no está casada y que no tiene hijos, refiere que 

la relación con su mamá siempre ha sido distante, ya que su mamá suele hablar con insultos y 

gritos, por lo que prefirió alejarse de ella, lo ejemplifica en el hecho de que no tiene la confianza 

para contarle sobre su vida privada porque enseguida viene el regaño por parte de su madre. 

Consideraciones finales

Los relatos anteriores nos revelan que la relación madre – hija no es estática, si no que va 

cambiando conforme los tiempos generacionales, es decir, “los hombres y las mujeres no hacen 
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sus vidas desde cero, sino que son herederos de los conocimientos, experiencias, creencias y 

dogmas de los que los precedieron” (Ortega y Gasset, 1997, citados por Rodríguez, M., 2014, 

p.40), de ahí que nos coloquemos en un punto de partida nuevo que nos permite continuar de una

forma diferente a la anterior.

En los casos anteriores, y como se ha venido mencionando, dicha relación fue 

transformándose en la medida en que las sujetas se fueron convirtiendo en madres, si bien no en 

todas, pero sí en la mayoría, en el caso de las hijas existe un reconocimiento de tal suceso, lo que 

a su vez les dio la pauta para seguir aquella representación que es acorde al modelo de su madre. 

En este sentido, las abuelas que mencionaron tener buena relación por el hecho de compartir las 

actividades domésticas, ser obedientes y poder conversar sobre ciertos temas y demás, también 

continuaron con el legado.

Se muestra claramente en los discursos de cada generación que buscaban ser la madre que 

no tuvieron, transformando aquella representación de lo que debiera ser una madre, por lo que 

cambiaron ciertas prácticas que ellas consideraron importantes a la hora de ejercer su maternidad, 

entre las características más sobresalientes se encuentra el querer ser una madre más afectiva y 

cercana, además de querer y poder tener un empleo o una carrera universitaria, ya sea como 

satisfacción personal o como Elena, para poder brindarle a sus hijos/as el sustento básico, así 

como una educación.

Sin embargo, muy a pesar del deseo de ser la madre que no tuvieron, fueron juzgadas 

como malas madres por sus hijas, situación que surgió en las tres generaciones, en este sentido, 

utilizamos el término “juzgadas” porque cuando hicieron referencia a su madre como madre no la 

contextualizan, es decir, no se consideraron las condiciones en que sus madres vivían (si ejercían 

trabajo extradoméstico, si sufrían violencia, etc.) (Castañeda, 2016), tampoco en la educación 

informal que recibieron, la cual se limita en la medida en que la madre haya internalizado las 

creencias patriarcales y que se espera que acatemos (Webster, 2006).

Así mismo, Rodríguez Morales explica que las madres y las hijas “son parte de una 

relación sanguínea, pero al mismo tiempo cada una por separado forma parte de una generación 

distinta, donde tanto el contexto social e histórico como su propio proceso biográfico las coloca 

en lugares culturales diferenciados” (2014, p.40). Así, cada una de las generaciones recurre a lo 

que se le precedió, pudiendo continuar con el legado o rompiendo con esa herencia, según 
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Rodríguez, este es el proceso que de determina el acento de la época en la que se vive: 

Las generaciones de mujeres se personifican en abuelas, madres e hijas. Entre ellas han 

desarrollado procesos de socialización en los que unas tratan de transmitir sus conocimientos, sus 

creencias, sus normas y valores; las sucesoras los heredan de formas originales que asumen esta 

información, la rechazan o la transforman, dándoles nuevos contenidos (2014, p.40).
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