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Resumen
En México es cada vez más visible la tendencia entre algunas mujeres a elegir trayecto-

rias de vida que no incluyen la maternidad. A través de un análisis textual interpretativo de 
una muestra de caso crítico de dos películas mexicanas que tienen como personaje central a 
una mujer que no desea convertirse en madre, en este artículo se examina las representacio-
nes y narrativas dominantes problematizándolas ante el creciente número de mujeres que 
expresan no desear asumir el papel de madres. Se encuentra que el rechazo a la maternidad 
se posiciona como una circunstancia que, con ayuda de un varón, pueden superar, lo cual 
desestima la agencia de las mujeres y perpetúa la romantización de la maternidad.

Palabras clave: Representaciones mediáticas, mujeres en el cine, maternidad, libre de 
hijos, estereotipos sexistas.

Resumo
Representação de mulheres que rejeitam a maternidade em comédias românticas 

mexicanas: visibilização ou invalidação da agência feminina?
No México, as mulheres que decidem optar por trajetórias de vida que excluem 

a maternidade estão se tornando cada vez mais mais visíveis. Por meio de uma análise 
textual interpretativa de uma amostra de caso crítico de dois filmes mexicanos que têm 
como personagem central uma mulher que não quer ser mãe, examina-se neste artigo as 
representações e narrativas dominantes nesses filmes, problematizando-as tendo em vista o 
crescente número de mulheres que expressam a sua rejeição do papel de mães. Constata-se 
que a rejeição da maternidade é apresentada como uma circunstância que, com a ajuda de 
um homem, pode ser superada, o que minimiza a agência dessas mulheres e perpetua a 
romantização da maternidade.

Palavras-chave: Representações midiáticas, mulheres em filmes, maternidade, sem 
filhos, estereótipos sexistas.
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Abstract
Representation of Women who Reject Motherhood in Mexican Romantic Comedies: 

Visibilization or invalidation of female agency?
In Mexico, women who decide on life trajectories that exclude motherhood are 

becoming more visible. Based on an interpretative textual analysis of a critical case sample 
of two Mexican movies that have as a central character a woman who does not want to 
become a mother, this article examines the dominant representations and narratives in 
these movies problematizing them in view of the increasing number of women who express 
their rejection of the role of mothers. The findings show that the rejection of motherhood is 
presented as a circumstance that, with the help of a man, can be overcome, which minimizes 
the agency of these women and perpetuates the romanticization of motherhood.

Keywords: Media representations, women in movies, motherhood, childfree, sexist 
stereotypes.

1. Introducción

¿Por qué rara vez se exploran y visibilizan las razones, motivaciones, vidas y 
posicionamientos de las mujeres mexicanas que no desean ser madres? ¿Por qué, 
a pesar de que cada vez son más mujeres mexicanas que expresan no desear la 
maternidad, se ven mínimamente representadas en los medios? ¿Por qué los 
medios mexicanos insisten en relacionar el máximo deseo y éxito de las mujeres 
con la maternidad?

Este artículo, inserto en una investigación más amplia acerca de las personas 
mexicanas que eligen trayectorias de vida que no incluyen la maternidad ni pater-
nidad, parte de los estudios culturales y aplica una metodología de análisis textual 
interpretativo de una muestra de caso crítico, con el objetivo de examinar las 
representaciones y narrativas de dos películas y problematizar el discurso que 
construyen con respecto a las mujeres que expresan no querer convertirse en 
madres. Primeramente, se presenta el marco teórico en el que se revisa de forma 
concreta los conceptos que guían el análisis. Después, se describe la metodología, 
para dar paso a los resultados. Finalmente, se presenta una discusión en donde se 
cuestionan los estereotipos y narrativas encontradas en la muestra.

2. Marco teórico

La identidad de género es una construcción sociocultural compuesta por 
representaciones, símbolos y valores que marcan, individual y colectivamente, las 
fronteras con la otredad. Parte del sistema sexo-género involucra dispositivos que 
han transformado los rasgos biológicos de cada sexo – en un sentido binario – a 
roles y espacios sociales determinados, siendo uno de los ejes principales que da 
sentido a las relaciones sociales e impone una división social del trabajo en los 
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ámbitos público y privado (Rubin 1989). Desde la Ilustración en Europa y, a partir 
de ahí, en las sociedades que adoptaron o en donde se impusieron sus modelos, la 
identidad femenina se relacionó intrínsecamente con la mujer en el sentido de 
hembra con capacidad reproductora (Castañeda-Rentería & Contreras 2017). Entre 
los siglos XVI y XIX, a partir de representaciones en el arte y la literatura, así como 
de discursos y prácticas promovidas desde las distintas instituciones, la noción de 
una buena mujer se relacionó al de buena madre, siendo venerada por su función 
de reproducir biológica y socialmente la base de la sociedad. Para apoyar esto, se 
naturalizó la idea de un instinto materno que llevaba a la mujer a poseer caracte-
rísticas de abnegación, sacrificio y cuidado, como si las características biológicas 
compartidas hicieran a todas las mujeres poseer un ethos común, es decir, una 
misma personalidad y conducta (Fernández Pujana 2014). Este discurso se ha per-
petuado y, actualmente, es lo que de forma coloquial se llama chip de la materni-
dad. Cuando las mujeres comenzaron a incorporarse al mercado laboral, las profe-
siones en las que se les aceptó, que hasta la fecha son consideradas predominante- 
mente femeninas, fueron las de maestras, enfermeras y cuidadoras, las cuales 
requieren ese supuesto instinto femenino; en contraste, las mujeres que no poseían 
o no hacían caso a éste, fueron acusadas de ser malas mujeres, en algún tiempo 
brujas y dignas de ser quemadas (Sánchez Rivera 2016). 

En pleno siglo XXI, y a pesar de las luchas feministas por recuperar el control 
sobre el propio cuerpo y los avances en el reconocimiento de los derechos repro-
ductivos de las mujeres, la feminidad hegemónica, el modelo sociocultural que 
rige las prácticas y el discurso sobre la mujer, sigue esencializándola como un 
sujeto cuya función primordial es ser madre y que asume su mayor desarrollo en 
el ámbito privado (Fernández Pujana 2014; Sánchez Rivera 2016; Castañeda-
Rentería & Contreras 2017). Ese discurso niega las diversidades que existen entre 
las mujeres y sus circunstancias, pero también niega su agencia o su capacidad de 
elegir distintas formas de ser mujer y actuar acorde a ellas (Davies 1991). Por otro 
lado, aún en aquellas sociedades que han avanzado hacia la aceptación legal de las 
parejas de diversas identidades sexuales y de género, la familia sigue siendo 
entendida predominantemente como una pareja que cría infancias, lo cual les ha 
llevado a una lucha por la posibilidad de adopción (Seager 2011; Prince 2019; Vile 
2020). Sin embargo, en este contexto, las mujeres que voluntariamente rechazan la 
maternidad son condenadas socialmente, pues son percibidas como transgresoras 
del modelo hegemónico de la familia y del sentido común al rechazar una capaci-
dad de su cuerpo que otras personas desean (Gillespie 2003; Spicer 2013; Miettinen 
et al. 2015; Salyakhieva and Saveleva 2017; Yeshua-Katz 2018; Archetti 2019; 
Mandujano-Salazar 2019; 2021b).
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3. Antecedentes

El sentido común en una sociedad se va construyendo y reproduciendo, entre 
otras cosas, a partir de representaciones sociales que se asocian a una categoría y a 
las que se asignan determinadas respuestas emocionales (Banchs 2000). Las repre-
sentaciones sociales suelen surgir en momentos de crisis para reflejar los valores y 
opiniones dominantes hacia el objeto de la representación, así como los estereoti-
pos y estigmas que se les asignan (Moscovici 1986). En las sociedades contemporá-
neas, los medios de comunicación, a través de la representación de personajes y 
configuración de arquetipos, tropos y clichés, propagan determinadas representa-
ciones sociales que funcionan como esquemas de percepción y comportamiento 
para la construcción identitaria social e individual de las personas, así como de 
guía colectiva para valorar positiva o negativamente a los individuos identificados 
como parte de los grupos representados (Moscovici 1986; Mora 2002; García 
Martínez 2008). Por ende, los medios suelen absorber las representaciones sociales 
polémicas que reflejan el antagonismo de algún grupo específico con la sociedad y 
las utilizan para crear contenidos que polaricen más a esos grupos, o bien, que 
traten de volverlos a la normalidad.

En las sociedades en donde se está volviendo más visible el rechazo a la 
maternidad, los medios han reaccionado presentando en sus contenidos de entre-
tenimiento a este tipo de personajes, siendo de los principales medios para la con-
figuración y reproducción de las representaciones sociales que ayudan a propagar 
y naturalizar determinadas ideas sobre la realidad social. En Estados Unidos, 
desde inicios del siglo veintiuno, en series dirigidas principalmente a grupos de 
adultos en edad reproductiva, se ha incrementado la presencia de personajes 
femeninos principales que narrativamente rechazan la maternidad. Por ejemplo, 
Grey’s Anatomy (Rhimes 2005) con Christina Yang, The Big Bang Theory (Lorre & 
Prady 2007) con Penny y Bernadette, o How I Met Your Mother (Thomas & Bays 
2005) con Robin Scherbastky. En el caso de Japón, en donde el número de naci-
mientos ha alcanzado el punto más bajo históricamente (Nikkei staff 2022), la 
representación mediática de mujeres que rechazan la maternidad y el matrimonio 
ha sido constante desde inicios del siglo en series televisivas (Dales 2015; 
Mandujano-Salazar 2021a). Sin embargo, la visibilización no implica una acepta-
ción o normalización. En el caso de Japón, por ejemplo, se ha encontrado que fue 
hasta mediados de la década de 2010 cuando algunas historias representan a estos 
personajes encontrando satisfacción en sus decisiones (Mandujano-Salazar 2021a). 

En México, una sociedad pronatalista y en donde la renuncia a la maternidad 
todavía es vista como algo que reta la supuesta naturaleza femenina (Quintal 
López 2002; Ávila González 2005; Gómez Cruz and Guerrero 2018; Mandujano-
Salazar 2019; Mandujano-Salazar 2021b), resalta que en el año 2020 se produjeron 
y estrenaron dos películas de género de comedia romántica que incluyen persona-
jes con esas características y cuyo rechazo a la maternidad es el origen de la trama. 
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Esta repentina centralidad podría pensarse como una forma de inclusión y recono-
cimiento de trayectorias de vida alternativas para las mujeres; sin embargo, la 
comedia romántica suele girar en torno a las dificultades y conflictos que debe 
sortear una persona para establecer, reestablecer o mantener una relación román-
tica con quien se presenta como su pareja ideal, fórmula saturada de la ideología 
de género hegemónica (Mortimer 2010; Pardun 2011; Hefner and Wilson 2013). Por 
tanto, se vuelve necesario analizar las representaciones, narrativas y discursos que 
se propagan en las películas mencionadas para desenmascarar los estereotipos, 
ideología y tendencias actitudinales que envuelven.

4. Metodología

En el mes de diciembre de 2021, se realizó una revisión exhaustiva de las 
producciones cinematográficas mexicanas del género comedia romántica que se 
estuvieran transmitiendo en los sitios de contenido streaming Netflix, Amazon 
Prime y HBO para identificar aquellas en donde los personajes centrales femeni-
nos tuvieran como característica central no desear ser madres. Se encontraron dos 
películas producidas y distribuidas por Netflix: Sin hijos (Fiesco 2020) y Ahí te 
encargo (Espinosa 2020). Por tanto, esta investigación, posicionada en los estudios 
culturales, partió del análisis textual interpretativo de esta muestra de caso crítico 
para develar las narrativas y representaciones en torno a las mujeres que expresan 
no desear ser madres.

La interpretación de textos mediáticos tiene distintos niveles de análisis. En 
primer lugar, se deben extraer las características principales de las representacio-
nes de los personajes de interés, así como las narrativas que los envuelven para 
encontrar los significados denotativos. En esta etapa, la información se sistematizó 
en una matriz de información para cada película, considerando como categorías la 
representación visual de los personajes de interés, la representación de sus rasgos 
de personalidad, los elementos narrativos de los personajes centrales y de los 
secundarios con respecto a los personajes de interés, los elementos situacionales y 
la narrativa de los personajes de interés cuando se destaca su decisión con respecto 
a la maternidad y/o los niños; así como las narrativas con respecto al matrimonio 
y maternidad. Esta información fue la base de análisis que se interpretó ubicando 
el contexto sociocultural de producción y el de recepción de interés. En este caso, 
ambos corresponden al México urbano contemporáneo; no se pretendió extender 
la interpretación a contextos rurales ni comunidades indígenas, pues éstos tienen 
usos y costumbres distintos. Los discursos hegemónicos sobre la feminidad y su 
relación con la maternidad son los presentados en la sección teórica y se tomaron 
como metatexto para la interpretación y reconstrucción de discursos, representa-
ciones sociales y estereotipos.
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5. Resultados

Ahí te encargo presenta el conflicto que se genera entre una pareja hetero-
sexual joven – aparentemente en sus treintas – cuando el varón plantea su deseo 
de ser padre, pero la mujer no quiere ser madre. En esta película se dan elementos 
simbólicos relevantes para el discurso que busca promover. La primera escena, 
acompañando los títulos de entrada, muestra un parque en donde van caminando 
distintas personas: una pareja de adolescentes sonriendo sugestivamente ante una 
sonaja que encontraron tirada; una mujer de tipo profesionista con actitud seria 
hablando por celular; un hombre adulto sonriendo relajado mientras carga a un 
bebé en la espalda; una pareja forcejeando con un niño pequeño que aparente-
mente no quiere ir a donde lo llevan. De ahí, la cámara entra a la casa de los prota-
gonistas, Cecilia y Alejandro, mostrando elementos simbólicos que van a ir cons-
truyendo el ethos de cada personaje. Se ven figurillas de películas de ficción y 
dibujos que después se va a saber que son de él. La cámara entra a la habitación en 
donde los protagonistas están despertando y se ve a Cecilia subiéndose a Alejandro, 
besándolo y, después, invitándolo a desayunar de camino al trabajo.

Cecilia – abogada y alta ejecutiva en su despacho – y Alejandro – creativo de 
marketing – tienen tres años de casados. Cecilia es representada desde las prime-
ras escenas como una mujer orientada al éxito laboral, muy femenina; se le mues-
tra como la dominante en la relación con Alejandro, siendo ella la que inicia los 
encuentros sexuales y decide a dónde ir y qué hacer. Por el contrario, Alejandro es 
presentado en todo momento con un estilo casual juvenil – algo inmaduro para su 
edad – como subordinado tanto en su vida privada como en la laboral.

La problemática de la trama se plantea inmediatamente en la escena en donde 
ellos están desayunando en un restaurante. En una mesa cercana están otras 
comensales con un bebé llorando. Cecilia las observa con expresión de ligero burla, 
mientras toma un bocado de su desayuno. Alejandro le comenta alegremente, 
viendo su celular, que una conocida de ellos está embarazada. Ella, con expresión 
abiertamente sorprendida, sugiere que esa conocida ya tiene muchos hijos. 
Alejandro aclara que sólo tiene cuatro. Cecilia expresa tajantemente que ella no 
podría ni con uno y él, en tono condescendiente, argumenta que es sólo cuestión 
de organizarse y que “ustedes las mujeres ya vienen equipadas con el chip de la 
maternidad” (Espinosa, 2020, min. 4). Casi como para demostrarle a Cecilia que 
cuidar un bebé no es difícil, va a la mesa de al lado y le carga, haciendo que éste 
deje de llorar.

A partir de ahí, Alejandro reiteradamente busca convencer a Cecilia de tener 
un hijo. Ella, en un primer momento, pensando que se trata de un ligero capricho, 
le explica claramente que ella no está preparada para tener hijos y que no está 
segura de quererlos en el futuro. Le trata de hacer ver a Alejandro que en ese 
momento tienen poco tiempo para ellos como pareja y que un bebé sería imposible 
de manejar responsablemente.
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La película muestra a Cecilia teniendo largas jornadas laborales en pos de 
convertirse en socia de su despacho y porque le aprobaron un proyecto que la lle-
vará a Hong Kong. Ella constantemente expresa que ese es el objetivo por el que 
ha trabajado tanto tiempo y se siente feliz por la oferta. No obstante, Alejandro 
está tan enfocado en convencerla de que sean padres, que ella no encuentra el 
momento de darle la noticia.

Un día, estando en un bar, Alejandro les platica a sus amigos – entre ellos una 
pareja con hijos pequeños – que no entiende porqué Cecilia no quiere tener hijos. 
El amigo que es padre le comenta que la paternidad va más allá de los momentos 
tiernos y que es mucho trabajo; por su parte la que es madre desestima esta visión 
y alienta a Alejandro en sus deseos de ser padre. Animado y en medio de su obse-
sión, Alejandro le ofrece a la mesera del bar, una madre soltera adolescente lla-
mada Alicia, ayudarle a cuidar a su niño pequeño cuando necesite. Al día siguiente, 
ésta se aparece frente a casa de Alejandro y le deja al niño, explicando sólo que 
necesita que lo cuide unos días.

Alejandro lleva al niño con él al trabajo. Cuando su compañero de trabajo y 
amigo le pregunta qué piensa hacer con el niño, Alejandro argumenta que los 
bebés seguramente sólo requieren cariño y que Cecilia deberá entender e, incluso, 
que quizá es lo que necesita para “perderle el miedo” (Espinosa, 2020, min. 28). 
Aquí, se muestra la inmadurez de Alejandro al pensar, nuevamente, que la buena 
paternidad es sólo querer a los hijos. Además, es evidente que él no ha escuchado 
las razones de Cecilia y le está imponiendo su propia narrativa al decir que ella no 
quiere hijos porque les tiene miedo a ls infancias, cuando Cecilia en ningún 
momento ha expresado miedo, sino que ha dado razones fundamentadas en sus 
circunstancias personales y como pareja para mostrar que no pueden ofrecerle un 
buen hogar a alguna infancia.

Alejandro decide mantener al niño también en la oficina ocultándolo de su 
jefa, Sylvia, a quien apodan Mussolini y se burlan de ella a sus espaldas diciendo 
que “odia a los niños y a todos los seres vivos” (Espinosa, 2020, min. 46). Esto es 
tanto una estereotipación de las mujeres que no quieren tener hijos, como otra 
imposición de narrativa al decir algo que la persona referida nunca ha dicho y que 
es claramente contradictorio con su ethos, pues Sylvia se ve siempre acompañada 
y cuidando con cariño a su perro a quien lleva con ella al trabajo.

En la noche, cuando Cecilia llega a su casa, Alejandro vuelve a sacar el tema 
del bebé y ella reitera que es el peor momento. Entonces, él decide ocultar que el 
niño de Alicia está en su casa. Cecilia lo descubre y, racionalmente, expresa que lo 
mejor es entregarlo a la instancia gubernamental correspondiente y avisar que la 
madre adolescente está desaparecida, pero Alejandro argumenta, sentimental-
mente, que no puede abandonar al niño. En esta etapa, la película comienza a 
construir a Cecilia como una mujer racional, pero egoísta e insensible que está 
desperdiciando su chip de maternidad y, aunque Alejandro parece no tener idea 
cómo cuidar al niño, se le construye como hombre bueno con instinto paternal. 
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Esto se refuerza en una escena en donde Alejandro está preparando un biberón y 
saca la leche del refrigerador; Cecilia, aunque molesta por la mentira sobre el niño 
y fastidiada porque le llegó una responsabilidad que ella no quería, toma la leche 
y la calienta, diciéndole a Alejandro que no puede darle leche fría al niño.

Luego de unos días, cuando Alejandro encuentra a Alicia y entera que está 
tiene cáncer terminal, decide llevarla también a vivir a su casa sin preguntarle a 
Cecilia. Esto lleva a que el enfrentamiento de la pareja escale. Cecilia expresa sen-
tirse menospreciada en decisiones que la afectan directamente y Alejandro 
comienza a acusarla explícitamente de egoísta por no querer darle hijos. En la 
escena de la pelea, él le dice: “Deberías darme un hijo”. Ella, ofendida, pregunta 
“¿Sólo valgo para ti como mujer si te doy un hijo?” A lo que él responde: “¿Para 
qué nos casamos? ¿Para qué estamos juntos? Si no vamos a tener un bebé, esto no 
tiene sentido” (Espinosa, 2020, min. 75). 

Cecilia deja su casa y considera separarse definitivamente. Sin embargo, unos 
días después, Alejandro va a buscarla antes del evento en donde ella será presen-
tada como socia de su firma. Ella le pregunta si la acepta con o sin hijos y él, no 
muy convencido, dice que sí, inmediatamente diciéndole que Alicia tiene un 
cáncer muy avanzado y que no quiere dejar al niño a cargo del gobierno. Entonces 
le pregunta si aceptaría que siguieran juntos si él es papá de ese niño sin obligarla 
a ella a ser la madre. Irracionalmente y contradiciendo toda la narrativa del perso-
naje hasta ese momento, Cecilia acepta esa proposición, diciendo que nunca quiso 
impedirle conseguir sus sueños. 

Cecilia y Alejandro se unen a la fiesta en donde ella es nombrada socia. Los 
interrumpe una llamada del hospital que informa que Alicia está en estado crítico. 
En ese momento en que su éxito profesional estaba siendo reconocido, Cecilia 
cambia de ethos y asume el papel de madre que había estado rechazando, poniendo 
por encima las necesidades de esa familia recién aceptada. Ambos dejan la fiesta y 
se ve que Cecilia está al lado Alicia en su lecho de muerte asegurándole que se hará 
cargo del niño. Aquí, la película muestra que el chip de maternidad de Cecilia fue 
plenamente activado; la razón no está clara, más allá de la renovada declaración de 
amor de Alejandro, las circunstancias no cambiaron; al contrario, Cecilia debía 
prepararse para mudarse a Hong Kong.

En la última escena se le ve haciendo maletas. Mientras, Alejandro y el niño 
están jugando en la cama. Él saca unos boletos de avión para él y para el niño y se 
los muestra a Cecilia. Ella, feliz, lo abraza. La cámara sale de la habitación para 
mostrar de nuevo el parque del inicio. Se observan diferentes personas: parejas 
jóvenes y otras adultas con niños, todos sonriendo; en contraste, una mujer vestida 
como ejecutiva, caminando sola y seria.

La película concluye reforzando discursiva y simbólicamente la idea de que 
las mujeres que ponen por encima su profesión quedarán solas e infelices, mien-
tras que la felicidad está en aceptar el chip de la maternidad de alguna forma. 
Durante la película el personaje de Sylvia se presenta como el caso extremo al que 



 197

ex æquo, n.º 47, pp. 189-203. DOI: https://doi.org//10.22355/exaequo.2023.47.13

REPRESENTACIÓN MEDIÁTICA DE MUJERES NO MADRES

podría llegar Cecilia si no cambia de opinión y estigmatiza a las mujeres que recha-
zan la maternidad. Es evidente que Sylvia, la mujer soltera sin hijos y en puesto de 
autoridad, es representada exageradamente como insensible, inhumana, menos 
femenina y, sobre todo, infeliz y frustrada, sin indagar en los motivos de su estatus 
e imponiendo una narrativa de infelicidad que no considera si ella se siente así o 
no. Por el contrario, Cecilia, la mujer profesionista y líder que es presentada como 
femenina, sensual, y que durante cerca de dos horas mantuvo una narrativa racio-
nal sobre sus razones – no miedos – para no querer asumir la maternidad, traiciona 
su decisión y acepta activar el chip para darle gusto a Alejandro. Esto se presenta 
ante la audiencia como el final feliz de una comedia romántica típica y redime a 
Cecilia, evitando que se convierta en Sylvia.

La segunda película, Sin hijos, se centra en Fidel, dueño de una tienda here-
dada de su abuelo, y Marina, una fotógrafa exitosa y que había vivido viajando 
por el mundo. La historia comienza presentando a Fidel como tímido, atrapado en 
el pasado. No ha terminado su carrera y quiere conservar el legado familiar, 
aunque no sea redituable. En su casa se le ve conviviendo con su hija preadoles-
cente, Ari, en donde se observa la buena relación que llevan, aunque él se muestra 
torpe y es la niña la que toma las riendas del hogar.

En las siguientes escenas se presenta a Marina como una mujer decidida, 
confiada, de apariencia casual, que va a buscar a Fidel a su tienda. Él no la reco-
noce en un primer momento, pero luego queda claro que fueron pareja cuando 
eran muy jóvenes y habían dejado de verse por años. Marina inmediatamente deja 
clara su intención: quiere dejar de viajar errantemente; anhela asentarse y ha 
estado pensando en él como pareja; no obstante, no quiere tener hijos nunca y no 
le gustan los niños. Le pregunta a Fidel por su situación y él responde que es 
divorciado. Ella le pregunta directamente si tiene hijos y él la distrae con un beso. 
Esa misma noche, cuando llegan a casa de Fidel, vuelve a preguntarle y él da por 
respuesta un “no” algo débil, luego un “sí”; Marina, confundida, vuelve a pregun-
tarle y él dice apresuradamente: “no, no tengo hijos” (Fiesco, 2020, min. 21).

Al igual que la película anterior, ésta también establece que el varón debe 
mentir a causa de la expresión clara y contundente de la mujer de rechazar la 
maternidad, restándole responsabilidad ante la asertividad femenina y justificán-
dola con elementos sentimentales.

En las siguientes escenas, Fidel es mostrado buscando salidas a su culpabili-
dad por negar a su hija. Busca que su hermano y su misma hija, a partir de situa-
ciones hipotéticas, le digan que es justificable negar algo que aman con tal de estar 
en una relación con alguien que les gusta. No obstante, ambos dicen categórica-
mente que no estarían con esa persona si se trata de renunciar a algo que ellos 
aman. Aun así, Fidel decide establecer una relación con Marina ocultándole la 
existencia de su hija y la de Marina a Ari. A fin de que ninguna se entere de la otra, 
Fidel le pide espacio a Ari para poder hacer sus cosas y se le ve en escenas interca-
ladas escondiendo los juguetes y cosas de Ari cuando Marina va a su casa y cobi-
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jando tiernamente a su hija. Es decir, a pesar de que él miente y pone por encima 
de su hija a una nueva relación, la película sigue representándolo como buen padre, 
por la simple razón de que dice amar a Ari.

Conforme avanza la historia, la postura de Marina sigue siendo clara y con-
tundente: no le gustan los niños y le gusta su vida como es. Cuando Fidel le pre-
gunta: “¿Qué pasa si de repente me dan ganas y quiero ser papá? Si nos entende-
mos, si nos queremos, si nos llevamos bien juntos, sería lógico dar ese paso, ¿no?” 
Marina responde firmemente: “¿Lógico? A ver, si nos entendemos, si nos quere-
mos y nos llevamos bien juntos, y la pasamos bien, ¿para qué arruinar eso?” Fidel 
insiste: “Pero ¿por qué no quieres tener hijos?” Marina, frustrada, dice: “¿por qué 
siempre nos preguntan eso a nosotras? Las mujeres que no queremos tener hijos 
somos como una especia de monstruos para todo el mundo” (Fiesco, 2020, min. 
48-49).

Sin embargo, a partir de ese momento – al igual que en la película anterior – 
la narrativa de Marina va a ser invalidad y Fidel va a imponer la suya, apoyado de 
representaciones en donde ella se ve temerosa ante los niños y él, por el contrario, 
parece demostrarle que es sólo cuestión de perder el miedo. Cuando Ari descubre 
que Fidel tiene novia y que la ocultó, éste trata de justificarse explicándole que 
Marina “tiene un defecto”, luego corrige y dice “una fobia a los niños” (Fiesco, 
2020, min. 45). Ari, decide ayudarlo continuando la farsa y haciéndose pasar por 
su hermana.

Así, Marina y Ari comienzan a convivir y se va a posicionar a la niña como 
una especie de terapia para curar el miedo de Marina. En una escena cercana al 
clímax, Ari y Marina están jugando a adivinar, a partir de la descripción que la otra 
persona hace de un dibujo que tienen en la cabeza, qué objeto son. Marina es una 
espinaca y Ari una abeja. En la descripción que hace de Marina, Ari le dice que es 
amarga y que no le gusta a los niños; mientras que Marina le dice que es chiquita, 
molesta y que no viviría con ella porque le tiene un poco de miedo. Esta escena es 
muy simbólica del cambio de narrativa de Marina, el cual fue impuesto por Fidel.

El clímax se presenta cuando Marina descubre que Fiel y Ari son padre e hija. 
Al confrontarlo, Fidel le dice que hizo mal en mentir, pero coloca la mayor respon-
sabilidad en ella por “ponérselo difícil” por buscarlo para una relación y no querer 
hijos (Fiesco, 2020, min. 71). Marina termina la relación y, días después, Ari aparece 
en su casa intercediendo por Fidel y llevándole una invitación para una presenta-
ción de su escuela en donde participará con él. Marina se presenta, felicita a Fidel y 
le dice que se irá de viaje de trabajo. Éste responde: “Hola, soy Fidel, estoy divor-
ciado y tengo una hija de nueve años. Y se me ocurren diez mil razones para pedirte 
que no te vayas. Te amo y quiero ser ese hogar que tanto buscas y que tú seas el 
mío” (Fiesco, 2020, min. 85). Marina le dice que le gusta esa razón, pero le faltan 
muchas más. No obstante, sin ninguna lógica ante lo que acaba de decir, se pre-
senta como novia de Fidel ante la mamá de Ari que los interrumpe y declara que le 
encantan los niños; aunque luego le dice a Ari que estaba mintiendo con respecto a 
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ese repentino gusto. La escena post-créditos muestra a Fidel y Marina en un parque 
con muchos niños jugando cerca. Marina tiene escondida su pelota debajo de su 
blusa y los niños comienzan a pedírsela, diciéndole “señora”. Sonriendo, les regresa 
la pelota y los dos caminan hacia otro lado del parque. Se observa a lo lejos que Ari 
y un perro los alcanzan y se abrazan como una familia feliz.

De forma muy similar a la resolución de Ahí te encargo, esta película también 
fuerza el final feliz haciendo que Marina active el chip de la maternidad contradi-
ciendo su ethos y ante la mera declaración de amor del varón, sin ningún cambio 
sustancial en las circunstancias que argumentaba para su rechazo a la maternidad.

6. Conclusiones y discusión

En las dos películas analizadas existen similitudes tanto en la representación 
de las protagonistas, como en los discursos que quedan establecidos a partir de sus 
narrativas y de la resolución de las tramas para el establecimiento del final feliz. 
Las mujeres adultas que no asumen la maternidad son visiblemente estereotipa-
das como mujeres que están demasiado enfocadas a su carrera y que, aunque 
tienen el chip maternal, se niegan a activarlo por egoísmo. El hecho de que en los 
dos casos – tres, contando a Sylvia – se presenta sólo a mujeres exitosas en su vida 
laboral y seguras de sí mismas como aquellas que no quieren asumir la materni-
dad, fortalece la idea de que la única razón por la que las mujeres rechazan ese 
papel es por cuestiones de éxito laboral. Esto ignora las razones que los mismos 
personajes dieron y muchas otras que las mujeres en la vida real tienen para no 
querer convertirse en madres. Además, invalida a todas aquellas que no se encuen-
tran en una situación profesional y/o económica estable, pero que tampoco desean 
tener hijos.

De manera similar, el cambio de narrativas que les imponen los varones a 
Cecilia y Marina de no querer y no gustar a tener miedo las lleva de una posición 
de agencia a una en donde tienen algo malo que se puede arreglar. Algo que arreglan 
los varones simplemente declarándoles amor. Eso es lo único que se necesita para 
activar el chip.

Esta es la moraleja que se ajusta a los discursos hegemónicos de género en la 
sociedad mexicana. A fin de mostrar madurez y borrar el estigma de egoísmo que 
implica enfocarse en sus objetivos profesionales, la mujer debe asumir la respon-
sabilidad de criar y cuidar a un ser humano – no a una mascota, porque eso no es 
avalado socialmente, como en el caso de Sylvia. El mensaje dominante es, por 
tanto, que las mujeres que dicen rechazar la maternidad están viviendo sólo una 
etapa que será revertida por el hombre indicado. Esto fortalece el discurso social 
dominante que menosprecia e invalida las decisiones de muchas mujeres, quienes 
en la vida real se enfrentan a que las leyes y las instituciones no las dejen decidir 
sobre su cuerpo o salud reproductiva.
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Sin entrar en detalles de la representación masculina, pues no fue objetivo de 
este trabajo, sí vale la pena destacar que en las películas analizadas el personaje 
central varón es representado como un hombre inmaduro en algún aspecto. 
Alejandro y Fidel, ambos de personalidades tibias que contrastan con sus parejas, 
pero terminan manipulándolas e imponiendo su narrativa con argumentos que las 
hacen sentir culpables por estar en situaciones que ellos produjeron ante su inca-
pacidad de aceptar las posturas claras y directas de ellas. A pesar de esto, a los dos 
varones se les justifica por sus momentos paternales. Esto refuerza también el 
mensaje que condena a la mujer que rechaza la maternidad. El varón, mientras 
tenga instinto paternal, puede mentir y manipular sin ser estigmatizado; la mujer 
que es clara y sincera, pero no quiere hijos, tiene un defecto.

Probablemente este sesgo se pueda atribuir a que los primeros guionistas y 
los directores de ambas películas son varones, por tanto, en ellas domina la pers-
pectiva y evaluación masculina sobre las mujeres y sus decisiones. En un estudio 
sobre representaciones de mujeres que rechazan la maternidad en contenidos 
japoneses se observa que es cuando las mujeres consiguen mayor espacio dentro 
de los equipos de producción que se consigue un cambio tanto en las representa-
ciones como en la narrativa que se da a estos personajes (Mandujano-Salazar, 
2021a). En contraste, es evidente que, aunque estas películas mexicanas intentan 
presentarse como incluyentes de representaciones de personas que no siguen las 
trayectorias tradicionales de vida, en realidad pretenden reforzar los discursos 
hegemónicos de género.

Ya que las comedias románticas son dirigidas primordialmente a un público 
femenino, es fundamental que este tipo de mensajes y representaciones se hagan 
evidentes para que la audiencia pueda conscientemente negociar con ellos y no 
reproducir los estereotipos y estigmas que presentan. Pero, sobre todo, es primor-
dial que las mujeres en su diversidad – cisgénero, transgénero, de distintas prefe-
rencias sexuales y trayectorias de vida – tengan mayor espacio creativo en los 
medios y en la producción de contenidos de entretenimiento para que consigan 
representaciones más inclusivas y se rompa con los estereotipos y las narrativas 
deterministas hacia la mujer. 
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