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Resumen

El presente artículo se ocupa de desentrañar las significaciones sobre maternidades y crianza en 
Colombia, de madres y profesionales de la salud participantes en grupos de Facebook y WhatsApp, 
respecto al empoderamiento y las implicaciones de este concepto en las vivencias de las materni-
dades, en perspectiva de la autonomía de las mujeres. Además, problematiza las tergiversaciones en 
algunos planteamientos de empoderamiento que, paradójicamente, enmascaran la dependencia de las 
madres. Por último, discute las posibilidades reales, así como los obstáculos que podrían constituir 
las interacciones en las redes sociales virtuales sobre maternidad y crianza en la construcción de 
autonomía de sus participantes.
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Abstract

This article is concerned with unraveling the meanings about motherhood and parenting in Colom-
bia, of mothers and health professionals participating in Facebook and WhatsApp groups, regarding 
empowerment and the implications of this concept in the experiences of motherhood, in perspective 
of women's autonomy. In addition, it problematizes the misrepresentations in some empowerment 
approaches that, paradoxically, mask mothers' dependence. Finally, it discusses the real possibilities, 
as well as the obstacles that could constitute the interactions in virtual social networks on motherhood 
and parenting in the construction of autonomy of its participants. 
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Introducción
La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas han sido priori-

zadas en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Organización de las 
Naciones Unidas [ONU], 2018) como fundamento para un mundo próspero y sustentable. 
Tras la pandemia ocasionada por el COVID-19, se han recrudecido las desigualdades para 
las mujeres a escala global, en términos socioeconómicos y de salud, según el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2020). En este contexto, las madres han pade-
cido mayores dificultades para conciliar los cuidados de la infancia y la adolescencia, con 
las exigencias laborales, entorpeciendo su acceso a los recursos básicos (Blundell et al., 
2020; Farre et al., 2020; Fodor et al., 2020; Fortier, 2020; Munar-Herrera, 2020; O’Reilly, 2020; 
Rodríguez-Escanciano, 2020).

El empoderamiento de las mujeres en sus maternidades se relaciona de manera directa 
con la autonomía, la cual, desde la perspectiva feminista (Lagarde, 1998) y una base filosófi-
ca, está dada por la libertad en tanto que implica la capacidad de instituir proyectos propios 
y la producción de acciones deliberadas (voluntad) para lograrlos, es decir subjetivarse 
como sujetos. Sujetos capaces de discernir sus deseos y sus intereses y de elegir las mejo-
res acciones para concretar dichas elecciones. (Fernández, 2000, p. 134)

Las redes sociales virtuales han permitido encuentros entre mujeres en torno a sus vi-
vencias relevantes en temas de maternidades y crianza (Ortiz-Chacha et al., 2018; Fer-
nández-Aranda, 2018). Estas nuevas formas de interacciones sociales (Castells, 2001) 
constituyen una nueva esfera (Van Dijck, 2012), en la cual encuentran bienes simbólicos 
(Toledo-Hidalgo, 2014), hacia una apropiación social de la tecnología (Gómez-Mont, 2009), 
ligada a valores y representaciones importantes para ellas (Toboso-Martín, 2014).

Las mujeres perciben falta de apoyo en sus redes presenciales (Agudelo-Londoño et al., 
2016; Berlanga-Fernández et al., 2014; García-Castellanos et al., 2014; Matud et al., 2002), 
para alcanzar esos valores que anhelan (Gleeson et al., 2018). Por ello, buscan en las redes 
virtuales alternativas para obtener el soporte emocional necesario en su maternidad.

Estos escenarios posibilitan relatos, acciones y discursos contrahegemónicos en ma-
ternidades y crianza (Rich, 2019; Imbaquingo & Dávila, 2020; Visa-Barbosa, 2019). Así, es 
posible plantear que allí se configuran nuevas subjetividades, en el sentido propuesto por 
Aguilar-Rodríguez & Said-Hung (2010) en torno a las maternidades contemporáneas. Sin 
embargo, estos nuevos espacios de encuentro pueden afirmar la dependencia al conver-
tirse en validadores para la toma de decisiones importantes, cuando promueven prácticas 
de maternidades intensivas que limitan sus posibilidades de instaurar proyectos propios en 
términos laborales y profesionales (Meruane, 2018).

En Colombia, en el siglo XXI, se han constituido diversas cuentas y grupos de Facebook 
e Instagram dedicados a cuestionar discursos hegemónicos frente a las maternidades, a 
plantearlas como asunto social y a revalorizar los cuidados. Dichos cuestionamientos abren 
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espacio hacia otras significaciones, en el centro de las subjetividades maternas, así como 
su agenciamiento a partir de otras narrativas en torno a dicha etapa, las cuales interpelan 
los imaginarios frente a la crianza, el cuidado, la familia y los roles de género (Calafell-Sala, 
2020).

En este contexto, se planteó esta investigación cuyo objetivo fue comprender los signi-
ficados que construyen las mujeres colombianas en las vivencias de sus maternidades en 
torno a su autonomía y salud a partir de las interacciones en las redes sociales virtuales. 
Como se expone a continuación, en los discursos de las madres y demás personas entrevis-
tadas, el empoderamiento emergió como una categoría que se diferencia de la autonomía.

Metodología

Esta investigación cualitativa se realizó mediante la teoría fundada (Strauss & Corbin, 
2004). La etnografía digital se empleó como técnica investigativa en un grupo de Facebook 
colombiano sobre maternidades que tiene entre sus propósitos ayudar al empoderamiento 
de las madres, así como en dos grupos de WhatsApp creados por algunas participantes de 
dicha red social. Se hicieron 17 entrevistas en profundidad a madres integrantes, modera-
doras y profesionales de la salud, cuya participación fue voluntaria.

Las madres participantes son mayores de edad que habían consolidado relaciones pre-
senciales, o lo que ellas denominan tribus, es decir, grupos de apoyo más íntimos con 
otras mujeres del grupo de Facebook. Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 
hora y media, fueron grabadas y contaron con consentimiento informado, de acuerdo con 
los requerimientos del Comité de ética en salud que aprobó la investigación. El trabajo de 
campo se realizó entre enero de 2019 y marzo de 2020. Asimismo, se realizó un grupo focal 
con cinco madres integrantes de una tribu presencial, con una duración de dos horas. Los 
nombres de las personas participantes, mencionados en las figuras 1 y 2, fueron cambiados 
para proteger su privacidad.

El proceso analítico se facilitó con el uso del software NVivo, versión 12, para documentar, 
contrastar y graficar las distintas categorías que configuraron la teoría de las participantes 
respecto a la temática.

En la figura 3 se sintetizan los principales elementos de la teoría de la población parti-
cipante, respecto a las interacciones entre las categorías: empoderamiento, autonomía y 
redes sociales virtuales en las maternidades contemporáneas.
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Figura 1.
Caracterización de las participantes de las entrevistas

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.
Caracterización de las participantes del grupo focal

Fuente: Elaboración propia.



Informes Psicológicos
42 Vol. 24 / No. 1 • Enero-Junio • 2024

ISSN-e: 2422-3271

Doris Elena Muñoz Zapata y Gladys Rocío Ariza Sosa pp • 37-49

Figura 3. 
Significados atribuidos al empoderamiento y a la autonomía de las madres

Fuente: Elaboración propia.

Significados atribuidos al empoderamiento  
de las madres: facilitadores, dificultades y aportes

En las distintas definiciones dadas por las participantes (las madres, las profesionales 
participantes de las redes sociales virtuales y los profesionales de los programas institu-
cionales de apoyo) se asoció el empoderamiento con el poder que se tiene para tomar 
decisiones, además de hacer o actuar acorde a lo decidido de manera previa. Empoderarse 
consiste en una capacidad adquirida a partir de la consciencia, de escuchar aquello que 
dice el corazón. Además, el empoderamiento parte de disponer de la información y los co-
nocimientos necesarios para tomar decisiones, como dijo Cristina: “Cuando yo me apropio 
de algo totalmente y hago todo lo posible por sacar eso adelante”.

Los profesionales de la salud que se desempeñan dentro de las instituciones tienen una 
tendencia a definir el empoderamiento como una capacidad que pueden entregar a las 
madres, al darles información respecto a los temas implicados con los cuidados de ellas 
mismas y los de sus familias. De esta forma, un médico dijo: “Es darles información a las 
pacientes para tomar decisiones o realizar acciones”.

En tal sentido, algunas madres refirieron la necesidad de recibir información apropiada 
por parte de esos profesionales, para contar con contextos más amplios frente a las deci-
siones que deben tomar, además de tener oportunidades para decidir en esos espacios, 
en los que están involucrados sus propios cuerpos, como ocurre en el momento del parto.
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Desde otra perspectiva, las profesionales que apoyan a las mujeres en el grupo de Face-
book se concentraron más en la necesidad de reforzar su autoconfianza para lograr seguri-
dad en las decisiones tomadas, pese a que otras personas o profesionales las cuestionen.

Los distintos participantes coinciden en que el aporte principal al empoderamiento de 
las mujeres otorgado por esas redes es la posibilidad de acceder a información, como un 
recurso indispensable en la construcción de los conocimientos necesarios para la toma de 
decisiones relevantes. Así, distintos profesionales de la salud concuerdan en que: “Final-
mente, las personas actúan según lo que averiguan, lo que indagan, entonces, hay mucha 
influencia de la información en la acción” (Enfermera 1).

Para las profesionales que participan en el grupo de Facebook, el apoyo recibido en esas 
redes digitales es un componente necesario para lograr empoderarse: “Ver a otra mujer que 
pudo hacer lo que a mí me da miedo y que también siente lo mismo que yo, y que no soy sola-
mente yo, me ayuda a sentirme que no estoy sola y a tener más confianza en mí” (Psicóloga 2).

Aunque varios de los profesionales participantes de la investigación reconocen los posi-
bles aportes de las redes sociales virtuales al empoderamiento de las mujeres en sus mater-
nidades, también expresaron sus preocupaciones frente a la veracidad de las informaciones 
que allí circulan, cuestionando el criterio de ellas para establecer los filtros adecuados. Al 
respecto, advirtieron que circulan estándares muy elevados frente a las maternidades, los 
cuales pueden ocasionar sentimientos negativos como la frustración.

Las participantes coincidieron en percibir el apoyo recibido en las redes (presenciales 
o virtuales) como otro aspecto fundamental para hacer posible su empoderamiento frente 
a las maternidades. Tal apoyo involucró distintos componentes como la participación de 
profesionales de salud en visitas domiciliarias para dar ayuda psicológica e indicaciones 
contextualizadas sobre los cuidados.

Dentro de los facilitadores referidos para el empoderamiento, emergieron distintos as-
pectos relacionados con el control de las emociones, así como del goce de la salud mental. 
Varias participantes evocaron la necesidad de contar con terapias psicológicas para superar 
sus problemas al respecto, y así afianzar las capacidades requeridas para empoderarse de 
sus maternidades: “Por eso digo que terapia, para darnos cuenta que en realidad no esta-
mos tan bien como creemos, que la sociedad no está tan bien como se cree” (Antonia).

En el ámbito de las subjetividades, las dificultades identificadas se relacionaron con los 
problemas ocasionados por las crianzas tradicionales: “Venimos de crianzas bastante dolo-
rosas, la mayoría, donde precisamente, eh…, nos cohibieron mucho nuestro ser, entonces ya 
de grandes nos cuesta mucho conectarnos con esa esencia que cada una traemos, es bien 
difícil” (Creadora del grupo de Facebook).

Sobre las ganancias personales de las madres derivadas del empoderamiento, se rela-
cionó su bienestar en diversos ámbitos, como la salud mental. Un argumento nombrado a 
favor del empoderamiento y de la autonomía consistió en sus posibilidades de transforma-
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ción: “Una mamá empoderada tiene ese poder, no solamente de ser ella por ella, para lo que 
le trae paz a su corazón, sino que tiene poder de realmente cambiar el mundo” (Ángela). Al 
respecto, las participantes comentaron sus inconformidades sobre aspectos estructurales 
de la sociedad colombiana relacionados con los valores patriarcales y la violencia, la cual, 
desde su punto de vista, inicia en las formas predominantes de crianza, e incluso en los 
sistemas educativos.

Significados atribuidos a la autonomía de las 
madres: facilitadores, dificultades y aportes

La autonomía se asoció de manera directa con las posibilidades de llevar a cabo lo 
decidido, en el sentido de contar con los recursos necesarios. La autonomía también se 
relacionó con otros valores como la independencia para elegir, la coherencia con las creen-
cias propias y la responsabilidad para asumir las decisiones tomadas: “Poder tomar esa 
decisión, ejercer esa decisión, o sea, una cosa es que vos tomés la decisión y otra cosa es 
que la podás ejercer. Y es poder ejercer esa decisión […]” (Lisa).

En los significados atribuidos a la autonomía, se encontraron algunas contradicciones. 
Las participantes relataron la necesidad de no permitir la interferencia de otras personas en 
las decisiones propias, e incluso dejar de escuchar a los demás. De otro lado, aludieron a 
la toma de decisiones relevantes para sus vidas según lo aconsejado por otras integrantes 
de las tribus conformadas a partir del grupo de Facebook: “Yo, en lo particular, tengo una 
historia difícil con el papá de Isabel y yo muchas veces no contaba cosas por temor y, a lo 
último, resulté tomando muchas decisiones por todas ellas” (Bibiana).

Las mujeres consideraron como facilitadores, para lograr la autonomía, la superación de 
limitaciones similares a la del empoderamiento, como la falta de confianza en sí mismas, las 
carencias en cuanto al apoyo social y las informaciones requeridas: “Yo digo que uno logra 
autonomía con mucha terapia, y la terapia no tiene que ser necesariamente psicológica. La 
terapia de hablar con alguien, esto es terapéutico, que tú me escuches” (Psicóloga 1).

Las participantes resaltaron la importancia de aprender a confiar en su propia voz interior 
o intención, frecuentemente acallada en su propia crianza, como un aspecto subjetivo rele-
vante para la construcción de la autonomía. De otro lado, se relacionó la necesidad del com-
promiso del Estado a través de políticas públicas para la protección de las mujeres en sus 
maternidades, como un aspecto social relevante para lograr la autonomía de las madres.

La toma de decisiones constituyó un motivo de publicaciones frecuentes en el grupo de 
Facebook, así como en los dos grupos de WhatsApp. Los temas más recurrentes se con-
centraron en asuntos relacionados con los hábitos para el cuidado y la crianza, así como las 
insatisfacciones con sus parejas y las decisiones laborales.
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¡Tribu hermosa! ¡Hola! Tengo una duda, pero quiero que me respondan muy sinceramente 
sólo las que lo han vivido… Las mamás profesionales, que tenían un muy buen trabajo ejer-
ciendo su profesión, que hayan tomado la decisión de quedarse en la casa con su hij@... 
¿Cómo ha sido esto, lo bueno y lo malo? Me enfrento de nuevo a esta decisión y estoy petri-
ficada y me pasan mil cosas por la cabeza. (Publicación del 15 de agosto de 2019)

Días después, esta mujer narró, en otra publicación, cómo decidió rechazar una oferta 
laboral, considerada buena por ella, gracias a los distintos consejos recibidos en su grupo 
de Facebook. Igualmente, los profesionales de la salud reconocieron la influencia de las 
redes digitales en las elecciones del día a día y, de manera principal, aquellas relacionadas 
con asuntos del cuidado y la crianza.

Las integrantes del equipo moderador del grupo de Facebook compartieron la percep-
ción de la influencia directa de este grupo, en las decisiones cotidianas de sus integrantes. 
Asimismo, las psicólogas entrevistadas coinciden en la importancia de dichas redes vir-
tuales para la toma de decisiones hechas por las mujeres a quienes acompañan en temas 
de maternidades y crianza. Para dichas profesionales, la historia de vida personal es otro 
elemento que incide directamente en los procesos de decisión.

Discusión y reflexiones

El apoyo percibido por las mujeres en las redes sociales virtuales para empoderarse de 
sus maternidades es afín al empoderamiento materno (O’Reilly, 2004) como alternativa que 
propende por la agencia, la autenticidad, la autoridad, así como la autonomía de las muje-
res, para permitirles mayor capacidad de influir sobre sus propias vidas (Fernández, 2000; 
Lagarde, 1998). Esto conlleva actuaciones basadas en los valores propios, pese a que no 
coincidan con aquellos dominantes, como impone la heteronomía que infunde el patriarca-
do a las mujeres para dominarlas.

Si bien el contar con recursos económicos propios para la agencia de las decisiones 
tomadas es un componente indispensable en el logro de la autonomía femenina (Coria, 
1991), la situación laboral de las madres en Colombia es un asunto complejo, pues los 
apoyos para el cuidado tienden a ser limitados; mientras que la distribución de las tareas 
domésticas en el hogar recae todavía sobre las mujeres, es decir, se conserva en términos 
inequitativos. Además, las condiciones laborales suelen ser incompatibles con las múltiples 
exigencias enfrentadas por las mujeres en sus vidas familiares (Arriagada, 2011; Estrada-Ja-
ramillo & Zapata-Posada, 2019; Lagarde, 2003; Perusset, 2018; Salas-Rodas, 2013).

En las interacciones observadas en las redes virtuales sobre maternidad, la conciliación 
laboral se asoció con las posibilidades de encontrar opciones confiables para el cuidado 
de las criaturas, lo cual no está al alcance de todas las mujeres dada la carencia de apoyos 
presenciales, las limitaciones económicas e, incluso, las dificultades con las familias que 



Informes Psicológicos
46 Vol. 24 / No. 1 • Enero-Junio • 2024

ISSN-e: 2422-3271

Doris Elena Muñoz Zapata y Gladys Rocío Ariza Sosa pp • 37-49

evidenciaron las participantes. Lo anterior coincide con la necesidad de valorar la economía 
del cuidado (Rodríguez-Enríquez, 2015), tema tradicionalmente feminizado e indispensable 
en la supervivencias de las sociedades, pero con reconocimientos aún pendientes por re-
solver (Boladeras-Cucurella & Goberna-Tricas, 2017).

Sin embargo, se cuestiona la asociación recurrente de la pareja masculina al dinero, 
en virtud de facilitar a las mujeres el quedarse en casa a cargo de sus hijas e hijos, sin 
considerar el trabajo de cuidado realizado por ellas (Legarreta, 2009; Rodríguez-Enríquez 
& Marzonetto, 2015; Salas-Rodas, 2013). Se advierte allí una visión muy tradicional de la 
pareja hacia la mujer al concebir al varón como proveedor, quien aparentemente permite lo 
que ella necesita o anhela (Puyana-Villamizar & Mosquera-Rosero, 2005). En tal sentido, es 
necesaria una consciencia social para transformar las organizaciones productivas respecto 
a las necesidades de apoyo, con condiciones más flexibles para las madres trabajadoras 
a través de la apropiación de iniciativas como las de las empresas familiarmente responsa-
bles (Chinchilla et al., 2004).

Respecto a la autonomía como posibilidad de optar por las mejores acciones, para con-
cretar las elecciones propias (Fernández, 2000), se visualiza un gran potencial en las re-
des sociales virtuales analizadas para contribuir en la construcción de la autonomía de sus 
participantes; pero, a la vez, se plantea la necesidad de promover la capacidad de discer-
nimiento de sus participantes, para limitar las afectaciones negativas de los comentarios 
conducentes a la culpa y a los temores.

Por último, en la transferencia de capital social (Sapag & Kawachi, 2007)2007, el soporte 
social (Martín-Gutierrez, 2018) y el conocimiento de derechos, encontrado por las madres 
participantes en las redes sociales virtuales analizadas, se visualiza la construcción de nue-
vas identidades, así como alternativas sociales que podrían constituir un avance en la de-
construcción de los cautiverios femeninos señalados por Lagarde (2015).

Entre las limitaciones del estudio, se reconoce que es necesario contrastar lo enunciado 
por madres y profesionales participantes con otras voces del entorno de las mujeres partici-
pantes, como las de sus parejas y otros familiares masculinos, quienes no fueron incluidos 
en esta investigación, de acuerdo al diseño elaborado.

Conclusiones

Dentro de las tribus digitales sobre maternidad y crianza, emergen alternativas para par-
ticipar en una acción social colectiva a partir de construcciones hacia el logro de la agencia 
y la autonomía de las mujeres en las vivencias de sus maternidades. Sin embargo, la con-
creción de esas búsquedas choca con asuntos estructurales de la sociedad patriarcal, al 
igual que con aspectos de las subjetividades de las mujeres que limitan sus posibilidades y 
la toma de decisiones sobre diferentes aspectos de sus vidas.
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Dichos escenarios constituyen un espacio propicio para el avance en el empoderamiento 
de las mujeres, aunque, a la par, adentran en sus interacciones paradojas al respecto, en la 
medida en que ejercen influencias en las decisiones trascendentales en la vida de ellas y de 
sus familias, sin una consideración profunda de sus entornos y posibilidades reales.
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