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Dedicada a mi compañero de vida Nicolás, con

quien día a día compartimos la hermosa locura de

criar a Matías. Y a Mati, quien me permitió darle mi

propio sentido a la maternidad.
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I-Introducción

El 14 de noviembre de 2017 nació en Madrid mi primer y único hijo Matías, luego de

un embarazo pleno y durante el cual me juré y me perjuré que mi niño llegaba a mi vida para

potenciarme, hacerme crecer y bajo ningún punto de vista para postergarme. Estaba segura

que mis intereses personales y mi profesión seguirían intactos. En ese momento trabajaba en

una agencia de publicidad y mis principales clientes eran distintas marcas de bebidas

alcohólicas, para las cuales parte de la estrategia de comunicación que les ofrecíamos eran

una serie de eventos nocturnos. También en ese entonces era ponente en la Escuela de

Negocios de Madrid, dando charlas sobre la importancia de la comunicación en el desarrollo

de emprendimientos. Con la llegada de Matías todo cambió, no solo dentro de mí y en mi

dinámica diaria, sino también cambió la mirada de los otros para conmigo  "¿Vas a poder

venir al evento esta noche con Mati tan chiquito?", "¿Qué hacés acá? ¿y Mati?"  Eran las

preguntas más recurrentes, y comenzaron a asumir que yo ya no estaba tan disponible y algo

de eso había. Al mismo tiempo empezó a gestarse en mí un sentimiento de culpa insoportable

combinado con un sentimiento de disconformidad y falta de plenitud por mis ganas e

imposibilidad de seguir trabajando como antes, al 100%. En mi casa, mientras tanto, mi

compañero se quedaba sin problemas con Matías pero por supuesto él también tenía su

trabajo, el cual le implicaba viajar de tanto en tanto y en lugar de vivirlo con culpa, él mismo

decía con total naturalidad que de vez en cuando eran necesarios esos viajes y me ofrecía a

mi hacerlos con alguna amiga para que pudiera descansar, pero a mi me resultaba imposible,

impensado dejar a mi hijo y mucho menos me permitía decir que necesitaba descansar de mi

hijo porque si lo admitía me convertiría en una mala madre. No teníamos ayuda de familiares

porque en ese momento vivíamos en Madrid y las familias en Argentina y tampoco podíamos

pensar en contratar a alguien que colaborara con nosotros porque en España quienes ejercen

tareas de cuidado tienen buenos sueldos y nos implicaba gastar uno de los dos salarios que

percibíamos, con lo cual la solución que encontramos fue mi renuncia y que yo comenzara a
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trabajar como freelance. Significaba dar un paso atrás en mi crecimiento laboral, pero la

propuesta fue mía porque sentía que ya no podía lidiar con ambas cosas, mi pareja tenía

mejor sueldo y además las madres deben estar con sus hijos e hijas. Nunca verbalicé lo que

me pasaba, me sentía triste y una mala madre por no estar plena y feliz con mi hijo sin que

me importara mi renuncia. Un día me topé en un programa de tv con una entrevista a Laura

Baena, creadora de la comunidad Malasmadres, me sentí identificada con sus comentarios, a

partir de allí comencé a seguir el perfil de Instagram y a reirme un poco de lo que me estaba

pasando, dicen mal de muchos consuelo de tontos, pero lo cierto es que me ayudó a entender

ciertas cosas, que yo no era un ni bicho raro, ni una mala madre, que todo lo que me habían

contado hasta el momento de la maternidad tenía su lado B y que todo lo vivido es producto

de querer responder y cumplir con el mandato socialmente establecido de lo que es ser buena

madre. Me comprometí a contar mi experiencia, a trabajar acercando ideas y a entender

cómo y por qué es necesario un cambio y estoy en ese camino.

La sociedad tal cual se conoce hoy, dejará de existir. Nos encontramos en un

momento histórico en el cual una serie de sentidos socialmente aceptados y cristalizados

están siendo cuestionados, entre ellos el sentido de maternidad, el cual está en un proceso de

deconstrucción y desnaturalización dando lugar a nuevos sentidos y a su circulación. Estos

nuevos sentidos comienzan a materializarse en espacios de construcción del sentido, como

sucede en el del perfil de Instagram @Malasmadres, creado en España en 2014, donde los

nuevos sentidos de maternidad encuentran un espacio de circulación y quedan plasmados en

sus posteos. El aporte de esta investigación a la disputa por el sentido de la maternidad, la

aparición de nuevos sentidos y su circulación en la sociedad, es dar cuenta de cómo el perfil

de Instagram @Malasmadres, entendido como espacio de circulación de sentidos, da lugar en

sus publicaciones a los nuevos sentidos de la maternidad.

Es importante mencionar que todo proceso de la deconstrucción de sentido es posible

enmarcado en un contexto que, materializado en discursos, comienza a introducir el tema en

cuestión y abrir interrogantes al respecto. Esos contextos, suelen tener sus primeras
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apariciones en expresiones artísticas y en simultáneo acaparan la atención de organismos

internacionales de carácter oficial apareciendo como tema recurrente en sus informes. En

este caso, y en relación al interés por la lucha de sentido de la maternidad, hace ya varios

años que las organizaciones mundiales como la ONU1, ONU Mujeres2, OIT3 o CEPAL4 entre

otras, presentan informes que refieren a los comportamientos de las madres, las tareas de

cuidado y las mejoras socioeconómicas que implicaría reformular el rol de las madres en el

mercado laboral, y a raíz de ello abordan ideas de conciliación y corresponsabilidad social,  ya

que estos nuevos sentidos de maternidad harían mella en el orden social.

En esta línea, y para este trabajo, existen una serie de escritos académicos que

funcionan como antecedentes de investigación y refieren por un lado a la construcción social

de la maternidad y por otro a la importancia de la conciliación laboral y familiar como política

pública para el fomento de la igualdad de género. A este marco de dinámicas que encierran

cuestiones sociales, históricas y culturales, se le suman otros estudios previos importantes

para esta investigación, y son aquellos que refieren a las nuevas formas tecnológicas de la

vida, la aparición de las redes sociales, la transformación de los lazos sociales, los nuevos

espacios de producción de sentido y la cultura de la conectividad.

Entonces y con este punto de partida, este trabajo analizará al perfil de la red social

Instagram llamado @Malasmadres, como espacio de circulación de nuevos sentidos de la

maternidad. Es así como este texto combina conceptos existentes en la sociedad y

cuestionados como el de la maternidad, con las bondades de las nuevas formas tecnológicas

de vida.

4 CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe es el organismo dependiente de la
Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la
región.  Creación: 1948.

3 , OIT: Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se
ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Creación: 1919.

2 ONU Mujeres: organismo de la Organización de las Naciones Unidas destinada a fomentar el
empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Creación: 2010.

1 ONU: Organización de las Naciones Unidas o simplemente las Naciones Unidas, es la mayor
organización internacional existente. Creación: 1945.
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II- Punto de partida

El siguiente apartado menciona una serie de textos y conceptos que contextualizan el

proceso de desnaturalización de los sentidos de la maternidad. Por un lado toma como punto

de partida ciertos escritos realizados por organismos internacionales que describen la

situación actual de las mujeres respecto a la conciliación laboral y familiar, las tareas de

cuidado y la sobrecarga en tiempos de pandemia. Y por otro lado, se abordan una serie de

textos producidos por referentes feministas que refieren a la construcción social de la

maternidad. Así estos escritos funcionan como contexto del proceso histórico actual de

deconstrucción y construcción de nuevos sentidos de maternidad .

II.1 La construcción social de la maternidad. “Buena madre”, “mala madre”.

La maternidad fue desde siempre una parte fundamental del sistema de sexos y en

términos biológicos la reproducción es compartida por ambos sexos, pero en términos de

reproducción social, la responsabilidad ha sido y es de las mujeres. Es así que los saberes

respecto a la maternidad resultan ser ideológicos y colectivos y han participado de una u otra

manera en la legitimación y la naturalización de un sistema de género sexista, patriarcal e

inequitativo, con efectos sociales profundamente negativos. De esta forma la maternidad es

una práctica social, además de una experiencia personal y subjetiva, con un exceso de

sobrecarga simbólica y sobreentendidos que anulan cualquier tipo de cuestionamientos

respecto a los costos que tiene para la mujer. La maternidad entendida como una

construcción social, encarna en su esencia: el instinto materno, el amor eterno, la paciencia,

la comprensión, el sacrificio y todo ello con la felicidad que atraviesa a la mujer por tener un

crio/a. Así, surge el ideal materno que implica una madre sacrificada, al servicio de la familia y

las criaturas.
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Con el correr de los años se agregó un condimento que hace que el ideal de madre

oscile entre esa madre abnegada al servicio de los niños y niñas y el hogar y la “superwoman”

capaz de compaginar también el trabajo y crianza y cumplir con todo. Y por supuesto sin

posibilidad de cuestionar sus responsabilidades y mucho menos sus deseos. Esta maternidad

romántica cargada de estereotipos da lugar al concepto de buena madre, como aquella que

cumple con todo lo establecido, sin cuestionamientos y acepta que su carácter de mujer,

persona o ser humano se redujo a su función materna dejando de lado su subjetividad

(Palomar Verea, 2004).

Pero la idea de “buena madre” construye por contraposición la idea de “mala madre”,

quien sería aquella que no cumple con lo preestablecido, y a partir de allí ésta es señalada,

diagnosticada y penalizada de diversas maneras de acuerdo a la gravedad del

incumplimiento. El término “mala madre” es el negativo de la construcción social de la

maternidad en nuestro medio. Esta categoría, entonces, es el contraste que se establece con

el ideal del género fabricado culturalmente y a lo largo de la historia para crear el mito de

mujer madre basado en la creencia de la entrega gustosa e incondicional de las mujeres a la

maternidad. Es lo que Viva (2020) llamó el mito de la perfección que incluye además del

cuidado de la criatura, el cuidado de su marido. Las “malas madres” son entonces aquellas

mujeres que no cumplen con los ideales de la maternidad socialmente construida con base en

3 campos fundamentales: el legal, el moral y el de la salud.  No obstante hay distintas

categorías de malasmadres que van desde las que llegan tarde a buscarlos a la escuela

hasta las que cometen filicidios.

El concepto de maternidad antes mencionado es producto del sistema patriarcal y

también capitalista, ya que condena a la mujer a su rol biológico de parir y lo carga de

estereotipos ideológicos sociales y religiosos. De esta manera la mujer queda invisibilizada,

relegada al hogar y por lo tanto su trabajo es infravalorado. A esto se suman que la sociedad

las señala y las culpabiliza si no responden a las conductas esperadas que la clasifican como

buena madre. Esta combinación conlleva un peso insoportable que, anulando cualquier tipo

de posibilidad de fracasar siendo el fracaso intrínseco a la maternidad (Vivas, 2020).
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Si bien la maternidad ha sido entendida como un elemento fundamental en la esencia

femenina, lo cual ha provocado que se relacione la palabra mujer con el hecho de ser madre.

Sin embargo, desde una posición feminista, esta postura ha sido debatida, ya que se

considera inexistente la relación mencionada anteriormente, pues ésta se entiende como una

representación cultural (Marrades, 2002).

Durante el siglo XX sucede la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, y

por lo tanto la autonomía económica. Al mismo tiempo se dio lugar al acceso a los

anticonceptivos, lo cual hizo que tener hijos/as se haya convertido en una elección para las

mujeres que acceden a ellos. Y justo allí la maternidad dejó de ser un destino único, pasó a

ser una opción y un deseo confrontados a otros con los que puede no encajar. Por supuesto,

este nuevo panorama de elección no llegó para todas, muchas continuaron siendo parte de

aquel esquema de maternidad patriarcal.

Desde los ochenta, al mismo tiempo que se incorporaba al mercado laboral y a la vida

pública se produjo un auge de los discursos promaternales y profamiliares y es allí cuando la

mujer quiere mantenerse y cumplir a la perfección en los dos ámbitos, laboral y familiar, y

además con las exigencias que la sociedad impone respecto a los estándares de belleza de la

mujer. Ante tanta demanda que la mujer asume aparece el término de “superwoman”,

imposible de sostener y que destina a la mujer a fracasar una vez más ante tanta exigencia,

(Vivas, 2020).

Es así que la incroporación de las mujeres al mercado laboral deja al descubierto las

tensiones que surgen cuando se trata de conciliar la vida laboral y la vida familiar, así como

los efectos perjudiciales de esas tensiones sobre la igualdad de género en el trabajo y en el

hogar, la lucha contra la pobreza, la protección social y el rendimiento de las empresas. En los

últimos 15 años la cuestión de la conciliación del trabajo y la vida familiar fue cobrando

visibilidad en la sociedad y ha comenzado a tener un lugar en los programas de políticas

internacionales y nacionales. Paso a paso se está llegando a comprender que la conciliación

del trabajo y la vida familiar, guarda relación con los nuevos desafíos que plantean fenómenos

como la expansión del empleo femenino remunerado y de los empleos atípicos, la
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intensificación del trabajo, el envejecimiento de la población y los cambios en los modelos

familiares, en particular, el crecimiento de los hogares monoparentales (OIT, 2019).

El hecho de no haber prestado atención a los conflictos entre la vida laboral y la vida

familiar repercutió negativamente no sólo en las oportunidades de empleo, la calidad del

empleo, y la salud y productividad de los y las trabajadoras afectados, sino también en sus

familias, niñas/os y adultos/as por igual, en los países desarrollados y en desarrollo. Entonces

la conciliación del trabajo y la vida familiar debe considerarse una parte integral de las

estrategias de protección social y de los programas dirigidos a mejorar la seguridad social y

económica y el bienestar de las familias, y en particular de las madres trabajadoras. Si se

diseñan adecuadamente, las medidas para conciliar la vida laboral y la vida familiar también

pueden contribuir a la igualdad de género, tanto en el mercado laboral como en la vida

personal (OIT, 2019).

II.2.Conciliación y distribución de tareas de cuidado entre hombres y mujeres.

Si bien nunca había sido tan amplia la proporción de mujeres con empleo remunerado,

las mujeres continúan con  una responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no

remunerado de cuidados que prestan a otras personas. Ellas dedican entre 1 y 3 horas más

que los hombres a las labores domésticas; entre 2 y 10 veces más de tiempo diario a la

prestación de cuidados (a los hijos e hijas, personas mayores y enfermas), y entre 1 y 4 horas

diarias menos a actividades de mercado. (ONU Mujeres, 2019-2020).

Esto supone que independientemente de que las mujeres tengan acceso al mercado

laboral, las funciones estereotipadas y tradicionales en lo que respecta a la distribución de

tareas de prestación de cuidados, siguen a cargo de las mujeres y de esa forma continúan

limitando sus oportunidades para participar en el mercado de trabajo en igualdad de

condiciones con los hombres. Es decir, las desigualdades de género en el uso del tiempo son

todavía altas y persistentes en todos los países. Al combinar el trabajo remunerado y el no
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remunerado, las mujeres de los países en desarrollo, por ejemplo,  trabajan más que los

hombres, destinando menos tiempo a la educación, el ocio, la participación política y el

cuidado propio. Pese a algunas mejoras logradas durante los últimos 50 años, prácticamente

en todos los países los hombres destinan por día más tiempo al ocio, mientras que las

mujeres dedican más tiempo a realizar tareas domésticas no remuneradas (ONU Mujeres,

2015).

Como consecuencia de la  falta de medidas para la conciliación del trabajo y la vida

familiar implantadas por los Estados o en los lugares de trabajo, muchas familias recurren a

soluciones individuales. Éstas pueden incluir la reducción del número deseado de hijos;

contratar  trabajadores domésticos, a menudo mal pagados, que también se enfrentan al

problema de compatibilizar trabajo y familia; o la dependencia de soluciones precarias para el

cuidado de los hijos, como los que consisten en responsabilizar a los niños mayores del

cuidado de los más pequeños, dejar a los niños sin supervisión o llevarlos consigo al lugar de

trabajo. A su vez, esto puede llevar a una reducción de la tasa de escolarización y una mayor

incidencia del trabajo infantil, lo que perpetúa el ciclo de pobreza, o puede propiciar

comportamientos antisociales o criminales por parte de los jóvenes abandonados a su suerte

por los padres que trabajan (ONU Mujeres, 2019-2020).

Es así que las políticas de conciliación del trabajo y la vida familiar son elementos

esenciales de las políticas de activación laboral y desempeñan una función fundamental en la

promoción del empleo de la mujer. La importancia de la intervención del Estado en materia de

conciliación no solo es importante para el fomento de la igualdad de género, sino también

porque estas medidas traerían aparejados beneficios socioeconómicos. Estas políticas

incrementarían la productividad al reducirse el absentismo, provocarían un mayor compromiso

de los trabajadores, un mejor desempeño, una mejor organización del trabajo, la conservación

de las competencias profesionales, ahorros derivados de la mayor permanencia y menor

rotación en el empleo, así como reducciones de los gastos sanitarios al gozar de mejor salud

los padres y los niños (ONU Mujeres, 2019-2020). Entonces, los Estados desempeñan una
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función fundamental en el establecimiento del marco legislativo y de políticas propicias, en

colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Las políticas y

prácticas en el lugar de trabajo pueden ser de gran ayuda para que los lugares de trabajo

permitan a los trabajadores atender mejor sus obligaciones familiares y domésticas, y

deberían incluir medidas relativas a los derechos de licencia, el tiempo de trabajo y los

servicios de prestación de cuidados en el lugar de trabajo o a nivel de la comunidad.

Promover la igualdad de género y el reparto equitativo de las responsabilidades

familiares entre los padres es una responsabilidad de los Estados y debe ser un tema de

agenda pública y mediática, con el objetivo de comprender que implica un cambio cultural

respaldado por leyes. Es así que las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar

deberían aplicarse tanto a las mujeres como a los hombres. Ya que cuando las mujeres son

las principales o las únicas beneficiarias de tales medidas, ello puede dar pie a discriminación

o a una menor demanda de trabajo femenino. Por ello, es esencial aplicar medidas que

favorezcan un cambio de comportamiento a fin de implicar a los hombres en las

responsabilidades familiares desde el momento mismo del nacimiento de sus hijos para una

paternidad plena, el bienestar de los hijos y la igualdad de género (ONU Mujeres, 2018).

II.3. Tareas de cuidado y cuidadoras

Los cuidados o tareas de cuidado son las actividades que regeneran diaria y

generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Incluye las tareas

cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida, como el mantenimiento de los espacios y

bienes domésticos, el cuidado de los cuerpos, la educación y formación de las personas, el

mantenimiento de las relaciones sociales o el apoyo psicológico a los miembros de la familia.

Hace, por lo tanto, referencia a un amplio conjunto de aspectos que abarcan los cuidados en

salud, el cuidado de los hogares, el cuidado a las personas dependientes y a las personas

que cuidan o el autocuidado. En la actualidad y a nivel mundial, la mayoría de las
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contribuciones al cuidado son realizadas desde el ámbito doméstico, de manera no

remunerada y por las mujeres. Por eso, tradicionalmente, no han sido visibles para la

economía ni para el desarrollo. El tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no

remunerado constituye casi la mitad del tiempo total de trabajo5, resultando fundamental para

mantener las condiciones de sostenibilidad del sistema en su conjunto, ya que todas las

personas, en todos los momentos del ciclo vital necesitan cuidados. Sin los cuidados, el resto

de las actividades no pueden funcionar (ONU Mujeres, 2018).

Sin embargo, el rol de cuidadoras “naturales” que las sociedades asignan casi en

exclusividad a mujeres y niñas, genera una sobrecarga de trabajo. Esto limita sus

oportunidades y elecciones, socavando sus derechos y convirtiéndose en un obstáculo

fundamental para la igualdad de género y el empoderamiento y la autonomía de las mujeres.

Por ello, se habla de la necesidad de reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados no

remunerado asumido por las mujeres para permitir que la responsabilidad sobre este trabajo

fundamental sea valorada y asumida entre el Estado, el sector privado, la comunidad, los

hogares y entre hombres y mujeres. Entonces las tareas de cuidado deben estar amparadas

en políticas públicas que garanticen la atención y asistencia a las personas en situación de

dependencia y también esas mismas políticas contemplen a quienes cuidan. En este sentido

las políticas de cuidado deben sostenerse sobre la base de los principios de universalidad,

solidaridad, autonomía y corresponsabilidad social, es decir, con intervención de las familias,

el Estado, el mercado y la sociedad, y corresponsabilidad en términos de género entre

hombres y mujeres, pudiéndose articularse en torno a cinco componentes principales: los

servicios que se proveen; las regulaciones que se establecen; la formación de las personas

que cuidan; las acciones de gestión de la información y generación de conocimiento público

5 Tiempo de trabajo total es la suma del tiempo de trabajo remunerado y el tiempo de trabajo no
remunerado. El trabajo remunerado se refiere al trabajo que se realiza para la producción de bienes o
prestación de servicios para el mercado y se calcula como la suma del tiempo dedicado al empleo, a la
búsqueda de empleo y al traslado al trabajo. El trabajo no remunerado se refiere al trabajo que se
realiza sin pago alguno y se desarrolla mayoritariamente en la esfera privada. Se mide cuantificando el
tiempo que una persona dedica a trabajo para autoconsumo de bienes, labores domésticas y de
cuidados no remuneradas para el propio hogar o para apoyo a otros hogares.
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sobre los cuidados; y las acciones de comunicación dirigidas a la difusión de los derechos y la

transformación de los patrones culturales patriarcales (ONU Mujeres, 2020).

Lo anteriormente mencionado, responde al modelo del “hombre ganador de pan”

(único proveedor del ingreso económico de los hogares) y “mujer cuidadora”, tal y como se

contemplaba en la división sexual del trabajo. Sin embargo choca con la creciente

incorporación de la mujer en el mercado laboral. Este choque tiene como contrapartida que

las mujeres se han vuelto más pobres en términos de tiempo: mientras incrementan su tiempo

de trabajo remunerado, la carga de cuidados en sus hogares no disminuye. En ausencia de

prácticas de corresponsabilidad, se mantiene la brecha en el tiempo que mujeres y hombres

dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Estas diferencias son incluso

mayores para las mujeres de menores ingresos (ONU Mujeres, 2020).

“Los cambios en las responsabilidades sobre las tareas de cuidado requieren una gran

transformación de actitudes, los cuidados deben ser un asunto de todes.”  (Dora Barrancos,

2020).

La sobrecarga del trabajo de cuidados no remunerado y la pobreza de tiempo de las

mujeres impiden la igualdad de oportunidades, derechos y resultados frente a los hombres, en

relación con la participación no sólo en el mercado laboral, sino también en la participación

social y política y en el disfrute de tiempo libre. En definitiva, la sobrecarga de este tipo de

trabajo sobre las mujeres limita sus oportunidades y se erige como un obstáculo para su

empoderamiento económico y para el disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones

con los hombres (Dora Barrancos, 2020).

En este sentido, la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha puesto de

manifiesto la centralidad del trabajo de cuidados. Un trabajo que en los sistemas de salud y

en los hogares permite salvar vidas y sostener los hogares convertidos en el centro neurálgico

de las medidas de confinamiento. Sin embargo, la crisis también ha demostrado la

insostenibilidad de la actual organización social de los cuidados intensificando las
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desigualdades económicas y de género existentes, puesto que son las mujeres más pobres

quienes más carga de cuidados soportan y en quienes, la sobrecarga de cuidados condiciona,

en mayor medida, sus oportunidades de conseguir los medios para la subsistencia. Por lo

tanto, en la recuperación, se necesita urgentemente una economía del cuidado para reducir la

carga del trabajo de cuidados no remunerado, que recae desproporcionadamente en las

mujeres (ONU Mujeres, 2018).

Según Dora Barrancos (2020) el 50% de las mujeres, con el confinamiento, han

sufrido un cese de su participación en la vida pública, mientras que el otro 50% directamente

no tiene participación en la vida pública, ya que considera que la participación en la vida

pública está dada por el hecho de trabajar en empleos fuera de hogar y que no responden a

las tareas de cuidado. Es decir que las mujeres cuando salen a trabajar hacen un parate

respecto a lo doméstico, con el confinamiento este parate desaparece y con él las fronteras

de las tareas del trabajo remunerado y el trabajo doméstico o tareas de cuidado, eliminando

cualquier tipo de discontinuidad (Dora Barrancos, 2020).

III. El Club de Malasmadres, renuncia y conciliación.

El Club de Malasmadres es una comunidad 3.0 de madres que nace en España en

2014 de la mano de Laura Baena, su fundadora, quien crea una cuenta de twitter para contar

sus vivencias respecto a la maternidad, aquellas situaciones que la llenaban de culpa,

angustia y la hacía sentir una malamadre. Con cierta ironía decidió llamar al perfil

@Malasmadres. “Todo empezó por un tuit”, recuerda Baena mientras afirma que “no fue un

proyecto planeado, ni con un estudio de mercado detrás, sino una respuesta natural a la

necesidad de expresión de una madre saturada que acababa de descubrir que la maternidad

no era como se la habían pintado” (Vogue España, 2019). “Cuando mi hija se quedaba

dormida, por la noche, yo me desahogaba en Twitter contando mi anécdota diaria de mala

madre: que había llegado tarde a recogerla a la guardería, que se me había olvidado la muda,
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que la había llevado disfrazada el día que no era. Eran un poco tips de mala madre, que para

mí eran como una terapia después de trabajar para sentirme menos sola”, reconoce Baena

(Vogue España, 2019). Otras mujeres comenzaron a participar, respondiendo a sus tweets,

contando sus propias experiencias de malas madres y ahí comenzó a gestarse una

comunidad de mujeres que compartían sus vivencias, opiniones y sentimientos respecto a la

maternidad y la dificultad de combinar el ser madres con sus intereses profesionales también.

Hoy suman 1.000.000 de seguidoras y seguidores entre todos sus perfiles en distintas redes

sociales, en su mayoría mujeres entre los 35 y los 45 años que huyen de la presión y las

expectativas sociales de ser madres modelo (Compromiso Empresarial, 2019).

Han pasado siete años desde aquellos primeros tuits y Malasmadres creció

exponencialmente en redes sociales y atravesó las barreras de Internet. Malasmadres ya no

es solo un perfil en twitter. A medida que fue creciendo inauguró su perfil en Facebook,

Instagram y su canal de Youtube, un ciclo de podcast propio, nuevos perfiles en todas las

redes sociales y saltó a la TV,  de la mano de su fundadora, Laura Banea, quien tiene un

columna sobre maternidad y conciliación en uno de los programa periodísticos más

destacados de la televisión española: lo que le permite a Malasmadres tener un alcance

verdaderamente masivo.

También Malasmadres ha dado origen a la Asociación Yo No Renuncio6 y es aquí

cuando comienza su lucha más política. Desde esta organización sin ánimo de lucro trata de

visibilizar y sensibilizar sobre el problema de la falta de medidas de conciliación. Lo hace a

través de una serie de estudios sociológicos como: #EstoNoEsConciliar, Las Invisibles,

Concilia 13F y Somos Equipo7, que ponen sobre la mesa datos como que el 58% de mujeres

renuncian a su carrera profesional al ser madres, frente al 6% de sus parejas; que las mujeres

disponen de solo 54 minutos al día de tiempo libre; que el 54% de las mujeres declara ser la

7 Yo No Renuncio. Asociación por la conciliación. Nuestra lucha.
https://yonorenuncio.com/nuestra-lucha-category/estudios-sociologicos/

6 Yo No Renuncio. Asociación por la conciliación. Quiénes somos.
https://yonorenuncio.com/quienes-somos/
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principal responsable de las tareas invisibles y no cuantificables del hogar, frente al 17% de

los hombres, o que el 45% de las mujeres que aportan los mismos ingresos que sus parejas

al hogar son las principales responsables de las tareas domésticas. Desde Yo No Renuncio8

Se imparten charlas y conferencias, ofrecen formación a empresas que quieren fomentar la

corresponsabilidad y desde 2015 llevan a cabo activismo político. La primera acción consistió

en una recogida de firmas en Change.org9 para que se establecieran incentivos fiscales para

pequeñas y medianas empresas que implementaran jornada continua y flexibilidad horaria;

una petición que fue secundada por más de 300.000 personas.10 Este respaldo social les llevó

a presentar la petición en las sedes de partidos políticos de España como el PSOE, PP,

Podemos, Ciudadanos, UPyD e IU; y llegó a verse reflejada en el programa electoral de

Ciudadanos de 2015. Así Malasmadres empezó a ver a la política como una palanca

fundamental para provocar el cambio.

En febrero de 2018, la asociación lanzó la iniciativa de reivindicación colectiva:

Rompeelmuro.com11, un espacio virtual donde más de 16.000 personas han ‘gritado’ por la

conciliación para que “la unión de todas las voces retumbe”. Además, los dos últimos años, se

han celebrado las primeras ediciones de la Prueba de Obstáculos Yo No Renuncio. Se trata

de un evento deportivo en el que simbólicamente se han de superar 13 pruebas que

representan las trabas que la mujer se encuentra a lo largo de su carrera profesional. Este

año más de 6.000 personas han corrido por la conciliación en Madrid, que ha estado

respaldada por cuatro mujeres políticas representantes de las principales formaciones. En su

última edición presencial (octubre de 2018, los siguientes eventos fueron virtuales producto de

la pandemia) el presidente del gobierno español, Pedro Sanchez apoyó la iniciativa y participó

en la carrera, (El Mundo, 2018).

11 Rompe el muro por la conciliación. https://rompe-el-muro.clubdemalasmadres.com/

10Change Org. Una comunidad para el cambio social. Incentivos fiscales a la jornada continua.
https://www.change.org/p/gobierno-y-partidos-pol%C3%ADticos-de-este-pa%C3%ADs-incentivos-fiscal
es-para-aquellas-pymes-que-implanten-la-jornada-continua-con-flexibilidad-horaria-yonorenuncio-2

9Change Org. Una comunidad para el cambio social. https://www.change.org

8 Yo No Renuncio. Asociación por la conciliación. Cómo te ayudamos.
https://yonorenuncio.com/como-te-ayudamos/talleres/
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El Club de Malasmadres, ha logrado que reconocidas marcas apoyen sus iniciativas,

en este sentido, han puesto en marcha con DKV Seguros La hora de cuidarse12 para que las

mujeres no se olviden de sí mismas. Con Movistar han lanzado TenemosLike13, un proyecto

enfocado a la educación digital de las familias. Con Ikea han trabajado internamente para

resolver la falta de corresponsabilidad de sus empleados14 y con Carrefour divulgan hábitos

saludables en las familias15. Otra de las patas principales del Club Malasmadres es una tienda

de ropa y complementos que nace, de nuevo, desde Twitter.

IV. Marco teórico

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad dar cuenta de los nuevos sentidos

de la maternidad que circulan en el perfil de Instagram @Malasmadres y para ello resulta

fundamental abordar distintos conceptos teóricos referidos a los discursos sociales y sus

condiciones de producción como así también conceptos teóricos que refieren a la red social

Instagram, su estructura, recursos y  la frontera entre lo público, lo privado y lo íntimo.

IV.1. Teoría de los discursos sociales

El presente marco teórico inicia su recorrido con la Teoría de los discursos sociales, donde

por teoría de los discursos sociales se entiende al conjunto de hipótesis que explican la

semiosis social, (Verón, 1988). Se entiende por semiosis social a  la dimensión significante de

los fenómenos sociales en tanto procesos de producción de sentido. Cabe mencionar que

esta teoría de los discursos sociales hace estallar el modelo binario del signo saussureano e

15 Club de Malasmadres. Proyecto hacer la compra con Carrefour.
https://clubdemalasmadres.com/proyecto/hacer-la-compra-con-carrefour/

14 Club de Malasmadres. Cómo comenzó el club.
https://clubdemalasmadres.com/como-comenzo-el-club-de-malasmadres/

13 #TenemosLike. Un proyecto de Malasmadres y Movistar. https://tenemoslike.com/

12 Club de Malasmadres. Proyecto: La hora de cuidarse con Dkv.
https://clubdemalasmadres.com/proyecto/la-hora-de-cuidarse-con-dkv/
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introduce la noción de significación, dejando atrás la lingüística estructuralista (Jofré, 2007: p

199). “Toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede describir ni explicar

satisfactoriamente un proceso significante, sin explicar sus condiciones sociales productivas”

(Verón, 1987: 126). Así es como se introduce la noción de la importancia de los contextos

sociales en los discursos, es decir que los discursos proyectan los contextos sociales y

justamente por dar relevancia a los contextos es que resulta importante esta teoría para la

presente investigación.

La teoría social de los discursos reposa sobre una doble hipótesis, por un lado: toda

producción de sentido es necesariamente social, es decir no se puede explicar un proceso

significante sin explicar sus condiciones sociales productivas. Y por otro lado: todo fenómeno

social es un proceso de producción de sentido. Por lo tanto sólo en el nivel de la discursividad

el sentido manifiesta sus determinaciones sociales y los fenómenos sociales develan su

dimensión significante. Si el sentido está entrelazado con los comportamientos sociales, si no

hay organización de la sociedad, ni instituciones, ni relaciones sociales sin producción de

sentido es porque esta última es el verdadero fundamento de lo que llamamos

“representaciones sociales”. Es decir que cada mínimo acto en sociedad de un individuo

supone la puesta en práctica de un encuadre cognitivo socializado (Verón, 1988).

Es así que el análisis de los discursos sociales abre camino al estudio de la

construcción social de lo real y, como objetivo  de la teoría de los discursos sociales, la

producción de sentido. Toda producción de sentido tiene una manifestación material que

define la condición esencial, el punto de partida, para el estudio empírico de la producción de

sentido. Siempre partimos de “paquetes” de materias sensibles investidas de sentido que son

productos, es decir partimos de configuraciones de sentido identificadas sobre un soporte

material que son fragmentos de la semiosis. Cualquiera que fuere el soporte material, lo que

llamamos discurso o un conjunto discursivo no es otra cosa que una configuración espacio

temporal de sentido (Verón, 1988).

Otro concepto importante de abordar para esta investigación es el de condiciones

productivas o de producción de los discursos sociales, las cuales tienen que ver ya sea con
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las determinaciones que dan cuenta de las restricciones de generación de un discurso o de

un tipo de discurso, o con las restricciones que definen su recepción. Se denomina a las

primeras condiciones de producción y a las segundas condiciones de reconocimiento.

Generando condiciones determinadas que producen sus efectos bajo condiciones también

determinadas y es entre esos dos conjuntos, que circulan los discursos sociales (Verón,

1988).  Las condiciones de producción, entonces, son equiparables a las estructuras

disipativas que ocurren en los puntos de bifurcación “donde emergen nuevas ramificaciones”

(Prigogine, 1998).

La presente investigación se centrará en las condiciones de producción dejando de

lado las condiciones de reconocimiento. Entonces se llega aquí al punto de definir cómo se

determinan o ponen en relieve esas condiciones de producción, y esto no es más que

identificando huellas en el discurso, siendo esto lo que  se define como análisis del discurso.

A partir de estas huellas, es posible construir hipótesis sobre el todo. Así lo entiende Verón

(1987) para quien la sociosemiótica se constituye en una teoría de los discursos sociales cuya

posibilidad de todo análisis descansa sobre la hipótesis según la cual el sistema productivo

deja huellas en los productos y que el primero puede ser (fragmentariamente) reconstruido a

partir de una manipulación de los segundos. Dicho de otro modo analizando productos se

apunta a procesos. De esta manera, se puede afirmar que no sólo un producto está en el

sistema productivo, sino que también el sistema productivo (el todo) está en las partes (Morín,

1998. p: 422).

Es importante destacar que en las condiciones de producción de un discurso siempre

hay otros discursos. En este sentido las relaciones de los discursos con sus condiciones de

producción por una parte deben poder representarse en forma sistemática, se debe tener en

cuenta reglas de generación y reglas de lectura y hablamos de gramáticas de producción.
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Las huellas se muestran al observador como marcas en la superficie de la textualidad.

Marcas que operan como indeterminaciones que el investigador, al ponerlas en relación con

las condiciones productivas, constituyen huellas. Cuando las marcas se constituyen en

relaciones determinadas, lógicamente devienen huellas (Verón, 1987).  La presencia de estas

marcas/huellas permite reconstruir, al menos parcialmente, el sistema productivo que, en sí

mismo, es inasible. Metodológicamente el investigador accede, en primer lugar, a marcas

indeterminadas y, en segundo lugar, para poder reconstruir la relación de estas marcas con

sus condiciones productivas, necesita de abordajes que, muchas veces, trascienden a su

disciplina. Toda posibilidad de reconstrucción de estas huellas requieren de conocimientos y

miradas que aportan distintos campos de saber. Por este motivo: “La semiótica, en tanto

teoría de la producción de sentido, puede (y debe) articularse con las conceptualizaciones de

la historia, la antropología, la sociología, las ciencias políticas y la economía” (Verón, 2001).

IV.2.Análisis Crítico del Discurso

Otra teoría trascendente para el avance de esta investigación es el Análisis Crítico del

Discurso (ACD), concepto que entiende y estudia el lenguaje como práctica social, es decir

considerando al contexto de uso del lenguaje como crucial y determinante (Wodak, 2003).

Además es muy importante mencionar que el ACD se interesa de modo particular por la

relación entre el lenguaje y el poder, siendo una de sus tareas cruciales explicar las relaciones

entre el discurso y el poder para dar cuenta del modo en que el poder se expresa, se

reproduce y legitima a través del lenguaje (Van Dijk, 1996, p: 84).

Entonces el análisis crítico del discurso (ACD) se preocupa de cómo los textos orales o

escritos funcionan dentro de la práctica sociocultural estudiando los componentes del texto,

ya no desde una perspectiva meramente lingüística, sino desde una mirada integral, crítica y

denunciante. El ACD no se ocupa entonces sólo de lo evidente, sino que también atiende lo
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no dicho, donde se supone que se esconde la conveniencia de quien comunica el mensaje.

(Wodak, 2003).

El ACD “se centra en los problemas sociales, y en especial en el papel del discurso en la

producción y en la reproducción del abuso de poder o de la dominación” (Van Dijk, 2003, p:

144). La cita antes mencionada da cuenta que el ACD es una herramienta o método de

investigación a utilizar  en cualquier área de las ciencias sociales y de las humanidades, ya

que permite reconocer, observar y analizar cuáles son los mecanismos utilizados para que

mensajes entregados a través de discursos se impregnen en las sociedades y construyan

identidades a partir de la diferenciación (Wodak, 2003).

IV.3. La socialidad online.

Tras haber abordado los conceptos teóricos referidos a la teoría de los discursos sociales,

las condiciones de producción y las huellas de un discurso, y el ACD, haré hincapié en las

nuevas formas de comunicación a partir de la aparición de las redes sociales y luego

específicamente en la red social Instagram, soporte del objeto de estudio de este análisis.

Primeramente es importante mencionar que la aparición de las redes sociales es un

fenómeno relativamente reciente que ha cambiado a las personas y a su socialización, y las

redes sociales, a su vez, cambian a medida que detectan tendencias entre los usuarios. Hoy

los medios conectivos avanzan cada vez más sobre los diversos factores de la conexión

humana, codificándola con datos y convirtiéndola en mercancías. Por un lado, gracias a las

redes sociales la popularidad queda expresada a través de la concentración de conexiones y

da lugar a una cultura participativa. La cultura participativa como  la expresión en boga para

dar cuenta del potencial de internet para alimentar conexiones, construir comunidades y

fomentar la democracia. Varias plataformas hicieron suyo este espíritu enardecido al
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comenzar a hacer de la red un medio “más social”. Esa cultura participativa pasó a una

verdadera cultura de la conectividad, cuando fue moldeada por las plataformas y lo hizo muy

rápido, en un lapso de no más de 10 años (Van Dijck, 2016).

Hay que decir que a lo largo de la historia los medios evolucionaron junto a su público y

también junto con la economía del lenguaje. Con la llegada de internet se pueden marcar dos

grandes momentos en la evolución de los medios y la relación con su público. Primero la

aparición de los website, donde el vínculo con el público sigue siendo unidireccional y el

medio establece tal cual en los medios impresos un contrato de lectura con sus lectores

(Verón, 1985). El segundo gran momento es la aparición de las redes sociales, donde los

lectores son usuarios receptores, consumidores y productores de contenidos y donde a su

vez esos usuarios están interconectados, entrelazados y dan lugar a la nueva socialidad (Van

Dijck, 2009).

Con la nueva socialidad, se establece un vínculo totalmente distinto con sus

lectores/usuarios. Por supuesto este nuevo panorama ha provocado distintos debates en

torno a la contribución de los usuarios en las comunidades online. Se discute si  las

plataformas estimulan la participación activa, o si el término “colectividad” se ha convertido en

un sinónimo de conectividad automatizada, o si los usuarios se ven empoderados o limitados

por las plataformas a la hora de establecer su identidad personal (Van Dijck, 2016). El

presente trabajo deja de lado este tipo de cuestiones, para centrarse en analizar la capacidad

de acción del usuario y más específicamente al usuario como creador de contenido. Desde

los inicios, las plataformas fueron bien recibidas ya que permitían a los participantes decir

aquello que tuvieran para decir de una forma sencilla. Aparecen los perfiles de usuarios, lo

que inspiró nuevos géneros, el intercambio de contenido, la conexión entre personas y la

ayuda para encontrar un escenario global para exponerse. Genera grupos, afinidades por

intereses, lo que se llama comunidades.

Los usuarios comparten el objetivo de que haya buen contenido fluyendo con abundancia

en cada plataforma, cada una tiene su lógica para compartir y publicar contenido. Justamente

es esa estandarización por plataforma la que resulta necesaria para establecer un pacto entre
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los usuarios. Por supuesto que cada plataforma va haciendo cambios paulatinos de sus

interfaces, pero no cambian de manera drástica. La tecnología, la capacidad de acción del

usuario y el contenido son tres hilos que las plataformas tejen para crear el lienzo de la

socialidad online. La socialidad online es cada vez más el resultado de una coproducción

entre humanos y máquinas (Van Dijck, 2016).

IV.4.Sobre Instagram

Como antes se ha mencionado, cada red social tiene su propia lógica para publicar y

compartir contenido. El presente trabajo se centra en la red social Instagram y por tal motivo

ahondaré en sus comienzos, alcance y funcionalidad.

Instagram es una de las redes sociales16 más utilizadas en todo el mundo

actualmente. Fue lanzada el 6 de octubre de 2010 por dos jóvenes estudiantes de la

Universidad de Stanford: Kevin Systrom y Mikey Krieger.17 Con un crecimiento exponencial,

hoy con más de 1.221 millones de usuarios activos en todo el mundo, lo cual lo ubica en la

quinta posición como los medios sociales con más usuarios activos (Instituto Reuters, 2021).

Esta red social tiene por finalidad compartir fotos y videos mediante el uso de

teléfonos inteligentes y tabletas. Además esta plataforma otorga a sus usuarios la posibilidad

de tomar fotografías y filmar videos de hasta 60 segundos, editarlos y publicarlos, con la

opción de replicarlos en otras redes sociales. Hoy, con la cantidad de usuarios antes

17 Systrom cursaba sus estudios cuando realizó un viaje a Italia para estudiar fotografía. Durante la
cursada, uno de los profesores le hizo un comentario que le dio una nueva perspectiva al indicarle que
una buena cámara no hace a un buen fotógrafo, recomendación que lo condujo a decidirse por utilizar
la cámara Polaroid. Las razones de su elección fueron concretas: este dispositivo permite obtener
imágenes instantáneas, de una manera simple. Fue tras experimentar con varias tomas -y mientras
crecía su pasión por la fotografía- cuando tuvo la idea de crear una aplicación similar a Twitter, pero
que le permitiera publicar imágenes digitales. De cara a materializar su empresa, Systrom invitó a su
colega brasileño, Krieger, a que se sumara al proyecto. De esa reunión y luego de pasar varios meses
en una oficina de Palo Alto realizando ajustes y perfeccionando la interfase surgió el primer demo de
Instagram.

16 “Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de
información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos”,
Celaya, J. (2008). La Empresa en la WEB 2.0. Editorial Grupo Planeta, España.
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mencionados, es el lugar elegido para publicar millones de imágenes y vídeos al día, que

reciben millones de "me gusta".

El gran acierto de Instagram es que le permite a los usuarios utilizar filtros y aplicar

efectos sobre las fotografías o videos, retocar el color, mejorar la iluminación, modificar los

contrastes, el brillo y el color, añadir sombras, saturar la imagen e incrementar la nitidez entre

otras alternativas. También se pueden añadir marcos, aplicar un estilo personalizado y

someter las tomas a las preferencias de su autor, antes de subirlas a la red. Lo mismo se

puede hacer con los videos, es posible filmar una película continua o con cortes, de hasta 60

segundos de duración, con la posibilidad de aplicarle a la escena una configuración cromática

determinada, a partir de la elección entre un puñado de filtros. Instagram ofrece, asimismo, la

posibilidad de reproducir la publicación en otras redes sociales, como Facebook, Twitter,

Tumblr y Flickr. A las publicaciones se les puede sumar un epígrafe o descripción (lo que se

llama copy) y direccionar o segmentar la visualización mediante el uso de palabras clave o

hashtags. También se puede interactuar con las publicaciones, comentarlas, creando un

entorno de usuarios que no sólo disfrutan las fotos y los videos, sino que interactúan mediante

el uso del lenguaje verbal. Por último, cabe mencionar que la plataforma continúa

renovándose, en los últimos 2 años ha incorporado la posibilidad de musicalizar las

publicaciones con una lista de temas musicales inagotables, ha incorporado Instagram TV con

videos de larga duración, reel, guías y otros formatos que apuntan a la preponderancia de la

imagen, tanto sea fotográfica, gráfica audiovisual.

IV.5.La intimidad como espectáculo.

En relación a los contenidos de las publicaciones, los usuarios crean sus perfiles

exponiendo su identidad y su intimidad, posteando18 álbumes de fotos, lugares que visitan, lo

que comen, con quien salen, dónde trabajan, qué música escuchan, es así que la expansión

18Postear: publicar algún mensaje en redes sociales o internet.
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de las nuevas prácticas tecnológicas permiten y fomentan la exhibición de la vida privada,

desplazando y borrando los límites entre lo privado y lo público y lo íntimo, haciendo visible lo

que antes estaba reservado al ámbito de la interioridad (Sibilia, 2008).

Sibilia (2008) traza un arco que va desde el siglo XV hasta fines de la primera década

del nuevo milenio cuando tuvo pleno auge la emergencia de las plataformas virtuales y los

blogs confesionales y la expansión de las pantallas en la vida cotidiana. Sibilia utiliza el

concepto de extimidad para referirse al modo en el que los individuos construyen su

subjetividad en la contemporaneidad. El concepto de “Yo narrador'' parte de la pregunta de si

lo que las personas vuelcan en Internet son vidas u obras, o si habría que plantear esta

dicotomía en términos de una conjunción de ambas. Sibilia menciona que la subjetividad

exhibida en estas plataformas se asemeja al género autobiográfico y señala que en Internet lo

que aparece es un “yo triple” en el que convergen el autor, el narrador y el personaje. En las

redes sociales el usuario no sólo construye su propia subjetividad sino que elabora una

narrativa en torno a su vida, construye un relato del cual es el protagonista. El yo que emerge

en esas prácticas es ficcional, el sujeto construye acerca de sí una “ficción gramatical”, a

partir de la primera persona del singular. El estatuto de estas narrativas no es puramente

textual, ya que al apelar al uso de palabras o imágenes implica una actuación.

En este sentido, Lash (2005) afirma que las formas tecnológicas de vida son no

lineales, y las narraciones y los discursos se comprimen en unidades de informaciones

breves, que sólo adquieren sentido cuando entran en contacto con la interfaz del creador y su

ambiente externo, es decir, adquieren sentido dentro de un contexto, del que también forman

parte.

V. Diseño metodológico

En este capítulo se presentarán los objetivos de la investigación y el diseño

metodológico que se aplicó para alcanzarlos.
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Objetivo general

Analizar cómo se construyen en el perfil de Instagram Malasmadres los conceptos de

maternidad, conciliación, renuncia y teletrabajo luego de que se declarara el primer estado de

alarma en España, tras la pandemia Covid 19 (14 de marzo de 2020)19 y hasta que se dictara

el último levantamiento del estado de alarma (4 de mayo 2021)20.

Objetivos específicos

-Determinar las condiciones de producción de los mensajes de Malamadres respecto a

la maternidad y conciliación.

-Describir las representaciones sociales en torno a los conceptos de maternidad,

conciliación, renuncia y teletrabajo en tiempos de pandemia, en los posteos de malasmadres.

-Describir cómo se presenta discursivamente el perfil Malasmadres.

Esta investigación tiene por finalidad dar cuenta de las condiciones de producción de

los mensajes del perfil Malasmadres y las representaciones discursivas presentes en los

posteos referidos a  la maternidad, renuncia, conciliación y teletrabajo, publicados desde que

se declarara la pandemia Covid 19 en España (marzo 2020) hasta el levantamiento del

estado de alarma en ese país (abril 2021). Para ello, el presente trabajo se centrará en el

campo de los estudios del discurso, que se ocupan del análisis del lenguaje como práctica

social (Van Dijk, 2000) y en particular en los Estudios Críticos del Discurso, que incorporan en

su análisis la dimensión ideológica a fin de comprender cómo se articulan discursivamente las

relaciones de poder y resistencia (Wodak, 2003).

20 BOE, Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes
en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del
segundo estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020.

19 BOE, Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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El enfoque metodológico de esta investigación es de carácter cualitativo y está

basado en el ACD, utilizando estrategias combinadas que permiten realizar un análisis más

exhaustivo de las publicaciones. Y por otro lado, para determinar las representaciones

discursivas de los mensajes, las estrategias macros a utilizar serán las de nominación,

predicación, argumentación, enmarcado e intensificación (Wodak, 2003, p:101).

La estrategia de nominación permitirá nombrar e identificar grupos dentro de los

mensajes, generando la idea de pertenencia. La estrategia de nominación por omisión

también determina los grupos por fuera del mensaje. Mediante la estrategia de predicación se

identificarán atribuciones positivas y negativas a los distintos actores, determinando así

valoraciones en el discurso.

En el caso de las estrategias de argumentación tienen como función establecer los

temas de conversación (topoi del discurso) y las funciones argumentativas en torno a las

cuales se justifica el discurso. Los topoi se definen como “creencias presentadas como

comunes a cierta colectividad de la que al menos forman parte su locutor y su alocutor; se

supone que los interlocutores comparten esta creencia incluso antes del discurso en el que se

emplea” (Anscombre y Ducrot, 1983, p:156), y operan de este modo como lugares comunes

conocidos por las personas que toman parte en la discusión.

También estará presente en la metodología, la estrategia de enmarcamiento la cual está

orientada a la construcción del marco interpretativo en torno al cual se define la situación. El

enmarcamiento es siempre una acción estratégica de construcción de significado. Por último

se tomará la estrategia de intensificación, la cual se encarga de analizar aquellas prácticas

discursivas que contribuyen a dotar de mayor fuerza ilocucionaria del discurso. Por ejemplo

se analiza el uso de expresiones hiperbólicas que tienen por función intensificar los mensajes

y conceptos.
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Tabla de estrategias metodológicas (Wodak, 2003)

Estrategia Objetivo

Nominación Construcción de grupos internos/externos

Predicación Etiquetado de los actores (positivo o negativo)

Argumentac

ión

Justificación de la asociación

Enmarcado Expresión de la implicación. ubicación del punto de vista del

que habla

Intensificaci

ón

/atenuación

Modificación de la posición epistémica de una proposición

Elección del corpus

La presente investigación toma como corpus de análisis a una serie de posteos del

perfil de Instagram Malasmadres, un perfil con más de 600 mil seguidores que nació en 2014

como un espacio para compartir vivencias del lado B de la maternidad. A medida que fue

evolucionando el perfil fue incorporando distintos tipos de contenidos, los cuales van desde

mensajes vinculados a asuntos políticos y sociales, pasando por humoradas y hasta

contenidos comerciales promocionando productos de distintas marcas dirigidos a mujeres.

Malasmadres ya no solo es un perfil en Instagram o en twitter. A medida que fue creciendo

inauguró su canal de youtube, un ciclo de podcast propio, nuevos perfiles en todas las redes

sociales y saltó a la TV,  de la mano de su fundadora; Laura Banea;  lo que le permite a
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Malasmadres tener un alcance verdaderamente masivo. También Malasmadres, como ya se

ha mencionado en el capítulo El club de Malasmadres, ha dado origen a la Asociación Yo No

Renuncio, ha presentado proyectos ante las autoridades nacionales españolas y hasta ha

logrado que el presidente de España, Pedro Sánchez, participe en la maratón organizada por

Malasmadres bajo el lema Yo No Renuncio en 2018 y hasta ha sacado a la venta su marca de

ropa con mensajes alusivos a su lucha.

Para esta investigación el criterio de selección del corpus es de 90 posteos del perfil

de Malasmadres de la red social Instagram, que refieren a los conceptos de conciliación,

maternidad y teletrabajo. La elección del corpus responde también a un recorte temporal

definido y determinado por el inicio de la pandemia, la declaración del confinamiento y la

suspensión de la presencialidad escolar en España y que finaliza cuando se declara  el fin del

estado de alarma en ese país. El corpus estará formado por las imágenes de los posteos y

también los textos que las acompañan, los llamados copys. Cabe aclarar que se tomarán para

el análisis solo los posteos publicados en el feed del perfil quedando exceptuadas las stories,

los reels, las guías y demás contenido audiovisual.

VI. Análisis

Es momento de comenzar con el análisis del corpus antes mencionado para dar

respuesta a las preguntas que dan lugar al presente trabajo. Para llevar adelante este análisis

se tomará, como ya se ha mencionado, el análisis crítico del discurso (ACD) a través de

distintas estrategias metodológicas.
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Recogida de datos

El primer ejercicio es de recogida de datos para hallar indicadores repetidos y elevar los

conceptos a categorías. Los datos que se pretenden relevar para luego encarar el ACD son

las siguientes:

DATOS DE LOS POSTEOS

Cantidad de posteos publicados en el período

seleccionado

820

Cantidad de posteos referidos a la temática maternidad

sobre la totalidad de posteos en el período en cuestión

820

Cantidad de posteos referidos a la temática conciliación

sobre la totalidad de posteos en el período en cuestión

615

Cantidad de posteos referidos a la temática renuncia

sobre la totalidad de posteos en el período en cuestión

681

Cantidad de posteos referidos a la temática teletrabajo

sobre la totalidad de posteos en el período en cuestión.

206

Cantidad de posteos referidos a la temática cuidado

personal sobre la totalidad de posteos en el período en

cuestión.

305

Cantidad de posteos con relatos en primera persona por

parte de la fundadora de Malasmadres

510
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Cantidad de posteos atravesados por la intimidad del

relator.

410

Cantidad de posteos abordados desde el recurso del

humor o la ironía

280

Cantidad de posteos en reclamo a las autoridades

españolas por la falta de medidas de conciliación

501

Macrotema y subtemas

Estos datos cuantitativos permiten identificar y validar lo que en el ACD se llama

macrotema y los subtemas que se desprenden de él. Como primera definición se puede

determinar que el macrotema del perfil de Malasmadres es la maternidad y como subtemas

destacados y entrelazados la conciliación y la renuncia, y como temas derivados de estos

subtemas el cuidado personal y el teletrabajo siempre en contexto de pandemia.
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Grupos internos y externos presentes en el discurso

A partir de la definición del macrotema y los subtemas comenzaré con el análisis

cualitativo mediante el uso de distintas estrategias metodológicas. Reitero que  la unidad de

análisis está basada en los posteos de la cuenta Malamadres en la red social Instagram y es

importante destacar que un posteo o una publicación, como ya se ha mencionado en el marco

teórico, constituye un género discursivo propio, caracterizado por su propia estructura y

función. Para llegar a responder los objetivos de esta investigación comenzaré aplicando la

estrategia metodológica de nominación para identificar los grupos internos y externos, el

"nosotros y ellos".

El primer grupo que se puede determinar ya por el propio nombre del perfil es el de

mujeres/madres, quedando eliminadas aquellas mujeres que no lo son. Todos los posteos

refieren a la maternidad como experiencia vivida, no existen frases del tipo "cuando seas
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madre". También un grupo externo que podemos definir y que se encuentra bien marcado en

los posteos es "la sociedad". La sociedad (representada por los gobernantes de turno y sus

políticas públicas) como quien condena la maternidad, como responsable de la invisibilidad de

la maternidad y apática con las medias de conciliación y corresponsabilidad. Además se

puede identificar otro grupo interno, las malasmadres que aún siguen renunciando a sus

sueños, a sus profesiones, aquellas que aún sienten culpa, que no logran cuidarse,

priorizarse y las otras, las Malasmadres creadoras de la comunidad que evolucionaron y su

actual rol es luchar por esas madres que aún se encuentran presas de los cuentos de hadas

respecto a la maternidad que la sociedad aún avala. Por último, implícitamente y por omisión,

el perfil Malasmadres deja de lado al grupo de madres que no desearon la maternidad y que

deben transitarla, así como también deja de lado aquellas madres sin vocación, ni pasión por

su profesión pero que deben seguir trabajando por necesidad. Es así que el grupo de madres

representadas dan cuenta de un nivel socioeconómico alto, con acceso a la educación y

oportunidades laborales atractivas, por lo menos antes de su maternidad.

Estrategia de nominación: identificación de grupos internos y externos dentro del discurso por

emisión u omisión.

-Grupo 1: madres con vocación profesional

-Grupo 2: sociedad

-Grupo 3: por omisión madres con una maternidad no deseada o sin vocación profesional.

-Grupo 4: por omisión mujeres que no son madres.

-Grupo 5: existe un entorno familiar padres, hijos a hijas, abuelos y abuelas que de tanto en

tanto adquieren presencia en los posteos.
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Los grupos y sus valoraciones

Con los grupos identificados y para avanzar con el análisis, resulta muy interesante

etiquetar a los actores con atributos valorativos, positivos o negativos, presentes en el

discurso. Y además comprender la finalidad del uso de esas etiquetas, con qué objetivo se

califica a un actor de tal o cual manera. Para detectar esta estrategia discursiva aplicaré el

método de predicación.

El primer grupo o actor claramente identificable son las Malasmadres, nombre del perfil

analizado. Pero ¿qué atributos o valoraciones le otorga a Malasmadres el perfil? Cabe

recordar que en el apartado "Punto de partida" se recorrió la construcción social de la

maternidad y la aparición de la denominación de “malas madres” como aquellas mujeres que

no cumplen con los ideales de la maternidad socialmente construida. El perfil toma este

concepto y lo utiliza con ironía, son Malasmadres por no responder a lo socialmente

establecido.

Dicho esto, la primera valoración que encontramos respecto a las Malasmadres es la

descripción del perfil.   "Madres con muchos sueños y ganas de cambiar el mundo" Esta frase

aporta inmediatamente connotaciones positivas. Las Malasmadres creadoras y seguidoras de

este perfil, son soñadoras y proponen cambios en las sociedades. Con distintos tonos en el

mensaje, abordaje que se hará más adelante, los posteos de Malasmadres aportan otras

valoraciones a este grupo. Las Malalasmadre son invisibles, cansadas, postergadas,

desoídas, culpables, culposos, rebeldes e inteligentes.
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Además una Malamadre rompe con el estereotipo de la “mala madre” construido en el

tiempo y puede equivocarse, fallar, olvidarse la comida de los niños y niñas, es decir rompe

con el mito de la maternidad romántica. Las Malamadres comienzan a quejarse, rebelarse,

protestar, organizarse y proponer.
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Por otro lado tenemos como actor o grupo a la sociedad, como la representante y

reproductora de los conceptos socialmente establecidos de maternidad. La sociedad como la

responsable de la renuncia de las madres a sus sueños. La sociedad (representada por el

gobierno de turno) desoye, niega, es apática y avanza mientras las madres siguen

postergadas.
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En el caso de los grupos 3 y 4, refiere a las madres que no han sido madres por deseo

o las madres que no tienen vocación profesional y trabajan por necesidad, no para realizarse

en sus carreras, y las mujeres que no son madres, no se encuentran calificadas, o con alguna

connotación valorativa en los posteos. Aparecen en el relato por omisión y por contraposición

de un otro, las madres que si desearon serlo y que al mismo tiempo tienen ambiciones

profesionales.

Con mucha ironía el perfil Malasmadres nombra a los hijos e hijas, padres, abuelos y

abuelas, como buenoshijos y buenashijas, buenospadres y buenosabuelos y buenasabuelas,

40



enfatizando así que mientras todo el entorno es bueno y hace todo bien, las únicas que fallan

son las madres convirtiéndose en malas madres o en Malasmadres.

Los topois del discurso

El próximo paso y con el objetivo de avanzar en el análisis del discurso de los posteos

de Malasmadres, se utilizará la estrategia metodológica de la argumentación, la cual tiene

como función establecer los temas de conversación, los topoi del discurso y las funciones

argumentativas. Y así darle validez a las valoraciones y atributos otorgados a los actores o

grupo. Es aquí donde toman relevancia los subtemas conciliación y renuncia y luego los

cuidados personales y el teletrabajo. Todos identificados como topois.

Topois de la falta de conciliación y renuncia de las madres es responsabilidad de la

sociedad.

La Sociedad, continúa reproduciendo los estereotipos de la maternidad y

considerando la diferencia de género como un orden social. Pero, según Malasmadres, es por

esos órdenes preestablecidos y por la falta de medidas de conciliación que las madres deben

renunciar a ver crecer a sus hijos o a sus carreras profesionales. La sociedad le asigna a las

madres un lugar determinado, nominando a los sujetos (hombre-mujer; madre-padre) y

asignándole a cada uno de ellos conductas esperadas, de no cumplirlas se estarían revelando

con el orden social preestablecido. En las publicaciones de Malasmadres este argumento se

ve reflejado en posteos que muestran que las madres se enfrentan a diario a preguntas cómo:

-¿Con quién está tu buenahija? olvidándose que existe un buenpadre y provocando un

sentimiento de culpa en la malamadre que la dejó para ir a trabajar.

Y también afirman que la sociedad las sigue relegando….

-Nosotras las madres, seguimos en fase 0, mientras toda la sociedad avanza.
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-Nuestras medidas de conciliación urgentes en el estado de alarma, han prescripto, una pena.

-Los cuidados son una obligación de toda la sociedad, no solo de las madres.
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Topois de argumentación sobre las madres deben renunciar y atravesar la falta de

conciliación.

Para argumentar esta idea que está presente en el discurso del perfil de Instagram se

utiliza el relato en primera persona de la creadora de Malasmadres, describiendo su renuncia.

También se utilizan datos duros obtenidos de los estudios que realiza la fundación

YoNoRenuncio. También se utiliza el recurso del humor para dar cuenta del cansancio propio

de la maternidad y la falta de conciliación. Cansancio, renuncia y falta de conciliación que se

profundiza en pandemia afectando a los cuidados personales y al teletrabajo.
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"No renuncies….te lo dice alguien que renunció con miedo y sin saber qué iba a pasar"

"1 de cada 4 mujeres ha renunciado cuando sus hijos/as se han tenido que confinar en casa y

han tenido que cuidarlos"

"7 de cada 10 mujeres se siente sola en la crianza de sus hijos"
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Marcos de interpretación del discurso

Por supuesto el discurso analizado también debe ser sometido a la estrategia

metodológica de enmarcamiento y así definir un marco interpretativo de los mensajes. Ya se

ha mencionado que el discurso de Malasmadres responsabiliza a la sociedad por reproducir

lo socialmente establecido y esperado respecto a la maternidad, obligando así las madres a

renunciar a sus sueños por la falta de conciliación, entonces en este sentido el marco

interpretativo se da en los posteos que muestran esta conexión o encadenamiento entre el

accionar de la sociedad y lo que provoca en las madres.
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Por otro lado, se ha mencionado que a partir de la aparición de la pandemia Covid 19,

se ha profundizado la renuncia y la falta de conciliación en detrimento de la escasez de

tiempo y la dificultad de combinar las tareas de cuidado y el teletrabajo. En este caso lo que

aparece como marco interpretativo son aquellos posteos que asocian la la falta de medidas

por parte del gobierno de España (como representante de la sociedad) ante la pandemia,

olvidando así la situación de las madres, quienes cargan con el mayor peso en el

confinamiento.
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Intensificación de los mensajes

Por último y antes de pasar a cierto análisis que responde a los permisos y licencias

que otorga el soporte, se trabajará tomando la estrategia de intensificación como herramienta

de análisis del discurso y en este caso la función de intensificar le corresponde primero a las

frases Yo No Renuncio, Esto No Es Conciliar y No Somos Invisibles, pero además lo que

intensifica los mensajes son también el uso de determinadas imágenes o piezas gráficas.

Madres con los ojos tapados, madres trabajando al mismo tiempo que dan de mamar, madres

levantando carteles que dicen Esto no es conciliar, mientras crían a sus hijos e hijas y

teletrabajan. Y por último intensifican los mensajes cuando le hablan directamente a las

autoridades españolas y pasan a la acción presentando propuestas concretas ante la ministra

de igualdad y comisión de igualdad de España y realizando estudios diversos que arrojan

datos concretos sobre la maternidad en ese país.
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Tabla resumen del análisis crítico del discurso del perfil de Malasmadres mediante el

uso de distintas estrategias metodológicas.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA ESTRATEGIA

DISCURSIVA

FINALIDAD

Nominación

Se identifican grupos internos y

externos por emisión:

-Madres profesionales que

deben renunciar.

-La sociedad

-Buenospadres,

buenoshijos/as,

buenosabuelos/as

Por omisión:

-Madres que no desearon serlo

y madres sin vocación

profesional, simplemente

trabajan por necesidad.

Visibilizar la situación que

atraviesan las madres con

ambiciones profesionales ante la

maternidad.

Responsabilizar a la sociedad y a

la falta de medidas por parte de

los gobiernos, por la situación que

viven estas madres.
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Predicación

Grupo madres, se

autodenominan malasmadres

con ironía y se atribuyen las

siguientes valoraciones:

invisibles, cansadas,

postergadas, desoídas,

culposas, rebeldes,

inteligentes, profesionales,

emprendedoras.

Grupo, la sociedad los

atributos que se atribuyen son:

apática, negadora,

responsable.

Mostrar las dificultades de la

maternidad y la falta de

responsabilidad igualmente

compartida por parte de ambos

progenitores. Mostrar la renuncia

de las madres.

Dar cuenta de que la sociedad

reproduce los conceptos

socialmente establecidos de la

maternidad y no impulsa la

conciliación familiar y laboral.

Argumentación

Topois del discurso:

Renuncia y falta de

conciliación la situación que

atraviesan las madres.

Sociedad responsable de

renuncia y falta de conciliación

Falta de tiempo y teletrabajo

en pandemia.

Desmitificar la maternidad, luchar

por lograr la conciliación.

Encontrara el responsable para

exigirle respuestas y soluciones, la

conciliación es un tema de la

sociedad.

La pandemia profundizó la falta de

conciliación y mal llamó teletrabajo

al trabajo en casa.
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Enmarcado Construcción social de la

maternidad

La sociedad reproduce los

conceptos socialmente

establecidos y el orden social a

partir de la diferencia de

género.

Aparición de la pandemia y el

confinamiento.

Mostrar la situación de las

madres, la responsabilidad de la

sociedad y la profundización de la

situación de renuncia y falta de

conciliación ante la pandemia.

Intensificación Imágenes que representan la

situación de las madres. Las

frases Yo No Renuncio. Esto

No Es Conciliar. Esto No Es

Teletrabajar.

Reforzar el discuros de

Malasmadres respecto a la

maternidad y la responsabilidad

de la sociedad.

Yo narrador

Aprovechando las bondades de Instragram, y tomando el enfoque psicosocial como

herramienta metodológica, se identifica que Malasmadres utiliza el recurso del Yo Narrador,

tal como se ha mencionado en el marco teórico, las redes sociales permiten a los usuarios ser

consumidores y creadores de contenidos al mismo tiempo y específicamente Instagram,

permite lo que Sibila llama la extimidad, es decir el Yo como espectáculo. Y este es un

recurso muy utilizado por la creadora de la comunidad Malasmadres, Laura Baena, en el perfil

de Instagram. Cabe destacar que no es solo ella quien genera contenidos en el perfil, también

se encuentran posteos de expertas en distintas materias como psicología, leyes,

alimentación, etc pero no son posteos acompañados por fotos de estas madres mostrando su

intimidad, son posteos acompañados por piezas gráficas diseñadas. En el caso de los

posteos de Laura Baena, la fundadora de Malasmadres, las imágenes  sí muestran su

intimidad y los textos que acompañan relatan una experiencia personal con el objetivo de
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enfatizar un mensaje. Se puede ver en las imágenes a ella con sus tres hijas tratando de

teletrabajar, o ella amamantando mientras está frente a la computadora o hasta se puede ver

en un posteo a ella en el baño mientras sus hijas invaden ese momento. En este sentido, su

cuerpo se convierte en portador de discursos, ya que a través de él vehiculiza formaciones

discursivas puntuales en las que la anatomía es portadora de significantes diversos:

cansancio, agobio, falta de tiempo, falta de conciliación. Por la frecuencia con la que

aparecen este tipo de imágenes lejos está de pretender ser una muestra de momentos

reveladores o excepcionales, más bien busca representar y presentar la realidad de las

madres en la sociedad actual. Entonces, Laura, expone su intimidad, y atraviesa los límites de

lo íntimo y privado convirtiéndolo en público para enfatizar un mensaje. Es importante tener

en cuenta que si bien las imágenes pretenden mostrar una realidad, suponen una manera de

actuar ante la cámara para generar el impacto buscado y apelar así al espectador desde la

expresión de un mensaje concreto y así generar lazos en este caso con las Malasmadres

seguidoras21, quienes se ven representadas en la veracidad de esas imágenes.

21 Seguidores/as o followers: se refiere a la categoría de usuario de Instagram que está suscripto a las
publicaciones de una o varias cuentas.
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Malamadre jefa

Retomando la idea de Yo narrador y utilizando nuevamente el enfoque psicosocial

mencionado más arriba, se identifica que este recurso también se hace visible cuando Laura

Baena habla de su renuncia en su primera maternidad, ella renunció a su trabajo en una

agencia de publicidad y a partir de allí nace Malasmadres como un desahogo a lo que le

estaba pasando. Malasmadres, con el tiempo, se convirtió en la lucha y también en su trabajo

remunerado ya que Malasmadres genera programas sponsoreados por marcas de primer

nivel que tentadas por el target de seguidoras de Malasmadres y su potencial consumo

invierten en el perfil y pagan a cambio de acciones de comunicaciones y promoción en los

canales de la comunidad Malasmadres. Pero retomando a la idea anterior, Baena relata su

experiencia posicionándose como alguien que ha superado esa renuncia que la obligó a elegir

entre ver crecer a sus hijas o abandonar los sueños laborales. Esta posición de superación no

fue alcanzada por encontrar respuestas en la sociedad, sino porque está acompañada de un

buenpadre, un buenabuelo y buenaabuela y de sus buenashijas que comprenden su trabajo y

son corresponsables. A partir de allí lo que le queda a ella, según su relato, es luchar por la

conciliación de todas las Malasmadres y por eso pasa del discurso a la acción y es así que

enfrenta a las autoridades españolas proponiendo posibles medidas de conciliación. Entonces

ella la Malamadre jefa, como ella misma se denomina, es quien representa, se entrega y

lucha por el resto de las Malasmadres.

Posteos en contexto pandemia

Referenciando al contexto pondré en relevancia el siguiente análisis. El corpus de

estudio refiere a los posteos realizados desde que se declarara el primer estado de alarma en

España, tras la pandemia Covid 19 hasta que se dictara el último levantamiento del estado de

alarma, es durante ese período donde se pone en relevancia el subtema secundario

teletrabajo, desprendido de los subtemas principales renuncia y conciliación. Previo al período
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analizado Malasmadres mencionaba de manera esporádica al teletrabajo como una

alternativa de conciliación, sin embargo cuando la sociedad llamó teletrabajar a trabajar online

y en casa producto del confinamiento, Malasmadres comenzó a realizar una serie de posteos

haciendo foco en que trabajar en casa en tiempos de confinamiento no es teletrabajar. En el

discurso de los posteos referidos a teletrabajo se trata de dejar en claro que la conciliación no

llegó, que esto no es lo que pedían, que el teletrabajo debe ser regulado, de lo contrario

invisibilizaría aún más a las malasmadres.

Respecto al resto de los posteos en este período en relación con el período pre

pandemia, no se encuentran grandes diferencias, los temas centrales continúan siendo la

renuncia y conciliación de las madres.
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Abran paso, llegan las Malasmadres.

En este apartado del análisis se dejarán al descubierto las condiciones de producción

de los posteos de Malasmadres, es decir los discursos que se encuentran dentro del discurso

de este perfil de Instagram.

Primeramente, y al centrarse en el nombre del perfil Malasmadres, se identifica

claramente como huella de producción a aquellos discursos previos que dan cuenta de una

conducta esperada y asignada a las madres y a partir del cumplimiento o no de esa conducta

se las califica como “buenas madres” o “como malas madres”22. Mientras una “buena madre”

22 Cabe aclarar que a lo largo del documento se habla de malas madres y Malasmadres siendo las segundas
aquellas madres que ya comenzaron a cuestionar el sentido de la maternidad tal y como es conocido hasta el
momento, mientras que las primeras aún parecen atrapadas en la construcción socialmente establecida de la
maternidad.
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es aquella abnegada y al mismo tiempo feliz, que vive para sus hijos o hijas y no tiene otras

necesidades, una “mala madre” es aquella que no cumple con este mandato, que falla, que se

cansa y que tiene otros intereses además de sus progenitores. Esta contraposición entre

buena y mala madre es recuperada por el discurso del perfil de Instagram en cuestión y

utilizada con ironía para nombrar a este espacio de circulación de sentido. También este

discurso de maternidad es recuperado cuando habla de buenos hijos e hijas, buenos padres y

buenos abuelos y abuelas también con ironía y sarcasmo, ellos son los que hacen siempre

las cosas bien y las madres son las que se equivocan y se convierten en malas.  Este

discurso que funciona como condición de producción de Malasmadres en definitiva es uno de

los tantos que hacen referencia al sentido otorgado a la maternidad a lo largo de los años y

que hoy está puesto en discusión.

A lo largo de los posteos también aparece como condiciones de producción aquellos

discursos sociales que refieren a la incorporación de la mujeres en el mercado laboral  y a las

dificultades con las que mujeres se encuentran una vez convertidas en madres. En este

mismo sentido, aparecen también los discursos que mencionan la importancia de políticas

públicas para alcanzar la corresponsabilidad.

Otra huella de producción presente en las publicaciones, son aquellas que refieren a

las tareas de cuidado no compartidas por hombres y mujeres por igual, siendo las mujeres las

responsables de esta actividad que tanto demanda. Se reflejan también como condición de

producción los discursos que le asignan responsabilidad a la sociedad como promotora del

orden social desigual para las mujeres. En los posteos en primera persona donde Laura

Baena, creadora del perfil, utiliza el recurso del "yo narrador" también se identifican huellas de

producción, allí ella cuenta su renuncia y comenta que tuvo que dejar de lado su progreso

profesional, sus intereses personales por la demanda de tiempo que implicaba la maternidad,

pero no menciona necesidades económicas, ni falta de deseo de ser madre, esto permite

identificar que su contexto y condiciones de producción particulares dan cuenta de

posibilidades socioeconómicas, acceso a la información, estudios cursado, intereses
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profesionales, manejo de nuevas herramientas y plataformas de información como son las

redes sociales, y no se identifican discursos previos que referencian la pobreza que

atraviesan las mujeres en todo el mundo, ni tampoco se identifican escritos donde las mujeres

se convierten en madres sin su consentimiento. Sí están presentes los textos que mencionan

la falta de oportunidades de mujeres capaces, inteligentes, poderosas, apasionadas, con

ganas de cambiar el mundo pero invisibles e invisibilizadas por la sociedad

VII. Conclusiones

En el marco de un momento histórico que permite cuestionar y luchar por el sentido

asignado a la maternidad, aparecen espacios de circulación de nuevos sentidos dados a la

maternidad y este es el caso del perfil analizado en este trabajo. Malasmadres, como se ha

mencionado durante esta investigación, es un perfil de Instagram creado en España por una

madre que tuvo que renunciar a su carrera profesional para poder cumplir con lo que

socialmente se esperaba de ella, una vez convertida en madre. Sintiéndose agobiada, decide

contar su experiencia a través de las redes sociales y es allí donde encuentra que son

muchas, muchísimas, las madres que atraviesan la misma situación, y así se gesta un

espacio de circulación de nuevos sentidos de la maternidad.

Luego de un análisis de este espacio de circulación de nuevos sentidos se

determina que resulta clave para la producción de los mensajes que Malasmadres postea su

contexto, ya que es el que determina su posibilidad de existencia. Es decir se identifican

condiciones de producción en los posteos que remiten a discursos previos circulantes acerca

de la maternidad y discusiones en torno a ella, la conciliación laboral y familiar y la

responsabilidad de los Estados, las tareas de cuidado y el rol de la mujer en la economía. Sin

esta serie de textos previos, no hubiera sido viable la aparición de este perfil de Instagram

que pone en jaque la maternidad tal y como la conocemos hasta el momento. Estas mismas

condiciones de producción operan en los posteos referidos a la conciliación y se le suman
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también aquellos discursos actuales que abordan la problemática de sobrecarga de tareas

para las madres producto del confinamiento en tiempos de pandemia.

Siguiendo el análisis respecto a las condiciones de producción, también se concluye

que la experiencia contada en primera persona, es decir aquellos posteos que refieren al

funcionamiento de la sociedad a partir de las particularidades del la creadora Malasmadres,

también responden a la complejidad del tejido social en el que ella se encuentra inserta y en

ese entramado aparecen como huellas de producción su realidad socioeconómica, la cual le

permite tener acceso a la información y a estudios académico dándole las herramientas para

ejercer un lugar de lucha. Se percibe también como condición de producción la ausencia de

discursos que relatan la pobreza de las mujeres o de aquellas que son víctimas de una

maternidad no deseada. Estas condiciones de producción puestas en relevancia permiten

observar puntos de partida de un discurso que reproduce un nuevo sentido de la maternidad.

Por otro lado y con el objetivo de describir las representaciones sociales de

maternidad, conciliación, renuncia y teletrabajo, los posteos de Malasmadres utilizan una

serie de recursos identificables en este análisis mediante el uso de distintas herramientas

metodológicas propias del ACD. Estos recursos son, por un lado, la definición explícita o

implícita de grupos que se contraponen al grupo primero que es el de las madres que

renuncian a sus sueños profesionales, las Malasmadres. En estas conclusiones se hace

hincapié en dos de esos grupos, el de buenospadres, los buenosabuelos/as, los

buenoshijos/as, como los que hacen todo bien y hasta colaboran con las Malasmadres,

siendo estas últimas las que están en falla. Y también, en el grupo la sociedad, identificada

como el principal sector oponente a los nuevos sentidos de la maternidad. La sociedad como

aquella que reproduce el sentido histórico de la maternidad, dejando de lado la importancia de

la conciliación e ignorando la renuncia de las mujeres. Este último grupo, ha ignorado aún en

tiempos extremos, como la pandemia, las necesidades de las madres. En torno a estos

grupos, los posteos utilizan otro recurso que es el de la intensificación y por medio de él

emiten calificaciones, intensifican las representaciones que construyen de los grupos, no solo
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a nivel discurso escrito, sino también mediante el uso de imágenes de impacto, como el uso

de gráficas de madres con los ojos tapados. Entonces las representaciones sociales de

maternidad dadas por los posteos son de madres cansadas, agobiadas que necesitan la

intervención del Estado, el apoyo de los privados y la responsabilidad social para alcanzar la

corresponsabilidad entre ambos progenitores y la igualdad de género ante oportunidades

laborales, tiempos de ocio y tareas de cuidado, evitando así la renuncia de las madres a sus

deseos.

En el caso de la representación social de la conciliación en el perfil de Instagram de

Malasmadres, estas describen a la conciliación como alternativa para alcanzar la igualdad de

género y ganar la lucha por el sentido de la maternidad. Lo mismo sucede con la renuncia

representada discursivamente como única alternativa actual para las madres que quieren ver

crecer a sus hijos/as, ya que la sociedad, a través del Estado, no implementa políticas

públicas que faciliten la conciliación entre el trabajo y la vida familiar.

Se concluye también que el discurso que describe a las Malasmadres a través del uso

de recursos como el Yo Narrador y la exhibición de la vida cotidiana mediante la publicación

de fotografías que retratan su día a día, dan como resultado un relato verosímil cargado de

realidad. Se deja de lado el límite entre lo público y lo privado, se muestra la intimidad y se

recurre a la espectacularidad del yo con el objetivo de intensificar los mensajes. Cabe aclarar

que las imágenes retratadas si bien representan situaciones cotidianas nunca son un fiel

reflejo de la misma y esconden un rasgo de teatralidad, lo cual no les quita credibilidad.

En este sentido la palabra de la Malamadre jefa, como se ha mencionado en el

análisis que así se hace llamar la creadora del perfil, le da veracidad al relato de Malasmadres

por contar una experiencia en primera persona y por el uso de imágenes representativas, al

mismo tiempo en los posteos se puede reconocer su interés en exaltar sus capacidades de

liderazgo y reafirmar sus cualidades personales. Eso es lo que esperan sus seguidoras de
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ella, que defina objetivos y lleve la bandera de lucha por la conciliación orientada al bien

común de todas las malasmadres.

Por último, en los posteos de Malasmadres también se dejan ver que las Malasmadres

no solo hacen circular nuevos sentidos de la maternidad en las redes sociales, entendidas

como espacio de circulación, sino también llevan los nuevos sentidos de maternidad a otros

espacios concretos, como ponencias ante autoridades nacionales españolas, eventos

masivos como una maratón en las calles de Madrid. El perfil Malasmadres permite la

circulación de nuevos sentidos de la maternidad y son aquellos que representan a madres

profesionales, trabajadoras, con ansias de progreso, deseos de tener a sus hijos/as e

imposibilitadas por la falta de políticas públicas y apoyo de la sociedad, pero no incluye a otro

tipo de maternidades sumergidas en la pobreza, económica, social e intelectual. Sin embargo,

es válido el rol de Malasmadres, su lucha es clara aunque corre el riesgo de convertirse, en el

camino, simplemente en una mera influencer con 613 mil seguidores en Instagram y más de 1

millón en toda la comunidad y abandonar su lucha por aportar un granito de arena a la lucha

por los nuevos sentidos de maternidad.
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