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Resumen  

Está investigación se realiza con el objetivo de reconocer las transformaciones, en el 

plano mítico y ritual de las parejas contemporáneas que deciden no tener hijos y cómo esto 

ha modificado sus relaciones con el entorno familiar, para lo cual se retomaron elementos 

del construccionismo social, lo que permitió captar el significado de las vivencias y a su 

vez dar una interpretación del mundo y de las narraciones de cada uno de los participantes; 

por medio de los cuales se devela la realidad objeto de investigación, permitiendo 

comprender e interpretar los significados que le dan a sus creencias, prácticas y 

experiencias. A su vez se implementó como estrategia metodológica la fenomenología por 

medio de la cual se pudo entender la esencia de las experiencias de vida desde la 

cotidianidad de las parejas, esa subjetividad y descripción de los significados vividos y 

expresados por ellos mismos; se utilizó un enfoque cualitativo en coherencia con el 

sustento teórico elegido y los objetivos de la investigación. 

Uno de los hallazgos más relevantes de nuestra investigación, es el papel de la mujer 

en las dinámicas de la pareja, quienes logran transformar la cosmovisión de lo que es la 

familia; ya que el empoderamiento que obtiene la mujer al sentirse dueña de su cuerpo y 

sus decisiones transversaliza el ideal tradicional de pareja unida para procrear, permitiendo 

de esta manera dar una nueva noción de pareja que es libre de elegir y tomar la decisión 

acerca de no ejercer el rol materno y por ende no tener hijos.  

 

Palabras clave: Transformaciones familiares, parejas sin hijos, familia, plano 

mítico y plano ritual. 
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Abstract 

 

This research is carried out with the aim of recognizing the transformations, in the mythical 

and ritual plane of contemporary couples who decide not to have children and how this has 

modified their relations with the family environment, for which elements of social 

constructionism were taken up again, that allowed to capture the meaning of the 

experiences and in turn give an interpretation of the world and the narrations of each of the 

participants; by means of which the reality object of investigation is revealed, allowing to 

understand and interpret the meanings that they give to their beliefs, practices and 

experiences. At the same time, phenomenology was implemented as a methodological 

strategy by means of which the essence of life experiences could be understood from the 

daily life of couples, that subjectivity and description of the meanings lived and expressed 

by them; a qualitative approach was used in coherence with the theoretical sustenance 

chosen and the objectives of the research. 

One of the most relevant findings of our research is the role of women in the dynamics of 

the couple, who manage to transform the worldview of what the family is; since the 

empowerment that the woman obtains when feeling ownership of her body and her 

decisions translates the traditional ideal of a united couple to procreate, allowing in this 

way to give a new notion of a couple that is free to choose and make the decision about not 

exercising the maternal role and therefore not having children. 

Key Words: Family transformations, couples without children, family, mythical plane and 

ritual plane. 
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Introducción 
    En la contemporaneidad son evidentes las modificaciones por las que ha pasado 

la sociedad con el transitar de las épocas y las nuevas formas de vida de los individuos, 

dentro de estas modificaciones tanto a nivel estructural como relacional se encuentran los 

cambios y transformaciones en la familia, institución sobre la que recaen demandas de 

distinto tipo, imaginarios y definiciones según la sociedad en la que se sitúa. Teniendo en 

cuenta estas transformaciones, que han implicado cambios como la disminución del número 

de integrantes u otras formas de convivencia, así como el surgimiento de nuevas prácticas 

sexuales; se sitúan las diadas conyugales, las cuales representan el interés principal de esta 

investigación. 

     En este sentido, la presente investigación busca generar nuevos conocimientos 

acerca de las prácticas en la cotidianidad y los valores o creencias que dentro de estas 

mismas se generan al construir en lo común, es decir, al unirse como individuos en un todo 

o conjunto único al cual P. Caillé (1992) denomina  como el absoluto de la pareja. 

Teniendo en cuenta estas transformaciones y el contexto sincrónico, es decir, el 

ahora, donde, entendemos las diadas conyugales que deciden no tener hijos y que para 

efectos de esta investigación serán nombradas como parejas. Así pues, el interés del grupo 

investigador está situado en reconocer cuáles son las transformaciones en el plano mítico y 

ritual en algunas parejas contemporáneas del valle de Aburrá que deciden no tener hijos, 

entendiendo desde Caillé lo mítico como los valores y creencias compartidas en la pareja y 

lo ritual como las prácticas y cotidianidades de la misma y cómo se han modificado en las 

parejas sus relaciones con el entorno familiar.  

Lo anterior a la luz de la teoría del construccionismo social, abordado desde el 

paradigma comprensivo interpretativo, con un enfoque cualitativo pues no se busca 
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comprobar teorías ni generar verdades absolutas, sino presentar al lector un proceso desde 

la construcción e interpretación del grupo investigador y de los participantes, con base a 

una metodología fenomenológica. Para la recolección y análisis de la información se 

aplicaron técnicas como la entrevista semiestructurada y la observación de segundo orden, 

lo que permite una mejor interacción con la población participante.  
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Capítulo 1 

Descripción del proyecto de investigación 

 Planteamiento del problema 

La familia históricamente ha sido concebida desde distintas perspectivas y múltiples 

miradas, en la contemporaneidad y con todos los cambios sociales de los últimos siglos, la 

familia igualmente ha pasado por una serie de transformaciones tanto a nivel estructural 

como en sus relaciones; cambios como los planteados por Sánchez, J. (2008), quien habla 

de un aumento (disparejo) en los índices de longevidad en hombres y mujeres, cambios en 

los hábitos y prácticas de convivencia de la pareja o familia a la vez que se dan importantes 

modificaciones en las prácticas sexuales. Esto sumado a los cambios culturales y las nuevas 

expectativas también al momento de conformar una pareja inicial.  

Esta serie de transformaciones han provocado incluso que el número de integrantes 

de las familias sea menor sumado al hecho de la creciente manifestación de nuevas formas 

de las mismas, e igualmente de las parejas; frente a quienes no todos los autores reconocen 

como familia. Por lo que es pertinente, tener en cuenta el planteamiento de López (Citada 

en Bustamante, 2012) dónde se entiende la familia, “No como grupos de parientes, sino 

como grupo de personas que conviven bajo el mismo techo e incluye a cónyuges, hijos, 

parientes cercanos, criados, pupilos, y, además los huéspedes que desarrollan en la casa 

algunas funciones habituales de producción y consumo” (p. 57-58).  

Lo anterior excluyendo de algún modo a las parejas que conviven sin hijos, que sin 

embargo, son nombradas por Estrada, Torres, Agudelo, Posada y Montoya, 2013 como 

“Familia singularizada [...] se trata de una pareja heterosexual sin hijos, ya sea por ser de 

reciente constitución, por esterilidad biológica o porque tienen algún motivo para no traer 

hijos al mundo” (p.11), deslegitimando el ideal de que la unión de una pareja tiene como 
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principal función la procreación. Así mismo se hace evidente que el hecho de existir nuevas 

formas de ver la familia genera diversas dinámicas en el ámbito social, familiar e 

interpersonal y como lo plantea también Sánchez (2008) los cambios sociales y su 

expansión casi instantánea a todo el mundo establecen rápidas modificaciones en los modos 

de convivencia de las parejas, y estos a su vez constituyen otras tantas modificaciones que 

influyen en los comportamientos sociales, lo cual ha influido también en el hecho de que la 

familia ya no se entienda sólo como la unión entre un hombre y una mujer con la intención 

programada de formar un hogar y tener hijos, por lo cual es válido aclarar que se entenderá 

la familia singularizada como una de las transformaciones de la familia tradicional, 

deslegitimando el planteamiento de Flaquer (Citado en  Gallego, 2011) quien afirma que la 

familia es “un grupo humano cuya razón de ser es la procreación, la crianza y la 

socialización de los hijos” (p.11). Sino que se reconoce también por los vínculos amorosos 

que se crean entre personas independientemente de sus preferencias sexuales, etnia, u otros 

factores que en épocas pasadas han significado un impedimento a nivel social. 

Estas transformaciones se manifiestan de manera importante en las nuevas formas 

de relacionarse, de concebir la vida en aspectos tanto sociales, políticos, como culturales y 

de construir proyectos de vida con visiones muy separadas a la de la familia “tradicional”, 

pasando por la presión del orden social y cultural de entender la familia en un sentido 

homogéneo y único a entenderla desde distintos ángulos teniendo en cuenta sus 

particularidades dentro de la contemporaneidad. 

En este sentido, y de todos estos cambios en las formas de relación familiar surgen 

las diadas conyugales, que emergen de las transformaciones por las que está pasando la 

familia, dando cabida a las parejas que deciden no tener hijos, con visiones de futuro más 
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encaminadas a la superación y realización personal, profesional y económica dejando de 

lado lo socialmente establecido. 

Entendiendo estos cambios en las prácticas y creencias de la pareja sincrónica, surge 

el interés de la presente investigación enfocada en indagar sobre las transformaciones en el 

plano mítico y ritual de las parejas contemporáneas que deciden no tener hijos (parejas o 

diadas conyugales). Entendiendo en términos de Caillé (1992), lo mítico como lo 

ideológico con las ideas que sobre sí misma tiene la pareja y lo ritual como lo conductual, 

es decir sus prácticas y comportamientos. 

Las díadas conyugales o parejas sin hijos, también llamadas por algunos autores 

(como se evidenció anteriormente) familia singularizada son ahora términos más comunes 

debido a su creciente presencia dentro de la esfera social, el ánimo impulsado por una 

cultura posmoderna que busca la individualización y realización a nivel personal, alcanzar 

mayores niveles educativos y en el caso de la mujer, un mejor estatus en la sociedad lo que 

ha permitido crear su propio proyecto de vida; como lo expone  Davies (2011), “No 

podemos continuar subestimando el discurso de la mujer y es hora de cambiar nuestras 

imágenes tradicionales de la mujer no-madre triste, vacía y no realizada” estas 

transformaciones y empoderamiento le ha permitido decidir sobre su cuerpo; decir no a la 

maternidad que de alguna manera le ha sido impuesta por su sola condición de ser mujer. 

La unión de dos personas en pareja en esta época contemporánea ha marcado un 

evidente cambio en las visiones del amor, lo que ha trascendido como se ha mencionado ya 

a la simple reproducción y ubicación con otro para convivir; sino que se trata de proyectos 

de vida compartidos, metas en común y trabajo conjunto en pro de estas mismas, muy 

diferente de lo que se podía imaginar siglos atrás. 
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Es importante aclarar cómo los cambios presentados por la familia no remiten a la 

plena afirmación de que la familia tiende a desaparecer sino a entender qué está pasando 

por una variedad de transformaciones, debido a las diversas formas de relaciones familiares 

o netamente conyugales, lo cual a su vez ha incidido en una importante resignificación en la 

concepción que se tiene de la misma. 

 Objetivo General 

Reconocer las transformaciones, en el plano mítico y ritual, de las parejas 

contemporáneas que deciden no tener hijos y cómo esto ha modificado sus relaciones con el 

entorno familiar.  

 Objetivos Específicos 

● Identificar las transformaciones de las parejas contemporáneas que deciden no tener 

hijos en el plano mítico. 

● Describir las transformaciones de las parejas que deciden no tener hijos en el plano 

ritual. 

● Analizar cómo las transformaciones en los planos mítico y ritual han modificado las 

relaciones de las parejas que deciden no tener hijos con su entorno familiar.   

Acerca del interés de la investigación 

Está investigación nace con la motivación y pretensión de generar nuevas 

reflexiones frente a las transformaciones de las parejas contemporáneas en el plano mítico y 

ritual. En relación a los aportes que la presente investigación le hace al Trabajo Social, se 

puede afirmar que debido a la fuerte concepción tradicional que se tiene de la familia, es 

decir, -esa familia de padre y madre, dónde los hijos ocupan uno de los papeles fundantes 

de la misma, donde confluyen importantes dinámicas de heteronormatividad que 
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configuran los roles y la crianza y que asignan la tarea de cuidado de los hijos a la madre y 

entregan al padre el rol de proveedor-, se torna más complejo considerar la pluralidad de 

realidades que la definen 

Por tanto. se hace necesario comprender y reflexionar sobre las transformaciones de 

las familias contemporáneas en sus prácticas y creencias  cómo estas nuevas formas de ser 

y hacer en pareja tienen implicaciones en la decisión de no tener hijos; de este modo esta 

investigación puede hacer un aporte significativo para la concepción que futuros 

Trabajadores Sociales puedan tener sobre la familia con sus pluralidades, especialmente de 

las diadas conyugales o familias singularizadas.. 

En acuerdo con lo anterior el desarrollo de esta investigación es pertinente en la 

medida que permite desligarse de ciertos imaginarios y estereotipos generados tanto social 

como académicamente sobre el concepto de familia  y las formas de legitimar el modelo de 

descendencia que se da al interior de las mismas, impulsado también por un interés por 

parte del grupo investigador de reconocer la pareja en un contexto sincrónico al mismo 

tiempo que se asumen nuevos retos como profesionales de Trabajo Social en formación a 

través de los cuestionamientos de la nuevas formas de vida en pareja, y como profesionales 

que términos, condiciones o características son necesarias para que una unión de dos pueda 

considerarse familia. 

Asimismo se generan más herramientas para entenderlas e intervenir con ellas de 

acuerdo a sus especificidades en la contemporaneidad, sumado a esto, también el hecho de 

que revisados los antecedentes se evidencia que este tema no ha sido trabajado con estas 

características y/o enfoques en investigaciones anteriores. 
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Antecedentes de la investigación 

  En la revisión de los antecedentes investigativos se encontraron algunos aspectos 

relevantes frente a las transformaciones por las cuales ha atravesado la familia a nivel 

estructural y relacional, algunas de ellas son las que devienen con la posmodernidad, 

igualmente las implicaciones que trae consigo la inmersión de la mujer a la sociedad, y 

además el surgimiento de las nuevas formas en que se construye familia y se concibe la 

pareja, sin embargo, no se encontraron revisiones que profundicen en cuanto a las nuevas 

prácticas desde lo ritual o la cotidianidad de la pareja, entendiendo que surgen nuevas 

posturas concretas que emergen cuando se unen dos individuos con universos diferentes en 

una pareja y construyen algo nuevo en común. El rastreo bibliográfico se ocupó de 20 

textos entre libros publicados, investigaciones y artículos,los cuales fueron ordenados 

cronológicamente entre los años 1992 y 2013. 

Tabla 1 

TÍTULO AUTO

R/A 

TIPO DE 

PUBLICA

CIÓN 

FECH

A 

RELEVANCIA 
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El Sentido 

de lo 

Humano 

Matura

na 

Libro 1992 Se explica cómo al producirse el 

encuentro entre las culturas, la 

patriarcal somete a la matrística. Pero 

ésta no desaparece del todo. 

Permanece en la relación materno-

infantil. Ésa es la razón de que hoy 

vivamos una cultura matrística en la 

infancia y una cultura patriarcal en la 

vida adulta, lo que significa vivir lo 

masculino y lo femenino en conflicto 

permanente, además plantea 

  como en la cultura patriarcal, donde 

se evidencia como predominan las 

  guerras, las jerarquías y la explosión 

demográfica en contraposición de la 

  cultura matrística en la cual 

predomina la armonía y el bienestar y 

la mujer 

  controla su cuerpo en cuanto a la 

fertilidad y procreación pese a que la 

  cultura patriarcal tiene una fuerte 

persecución en contra de ellas hasta 

tal 
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  punto de ser tildadas de brujas. 

Transform

aciones 

recientes 

en la 

familia 

colombian

a 

Echever

ry 

Artículo de 

revista 

1998 Se plantea que las transformaciones 

que ha tenido la familia, han surgido a 

causa de la aceptación de nuevas 

formas de relacionarse permeados por 

unas dinámicas internas de la familia 

pero también por el entorno al que 

está adscrita. Así mismo y en medio 

de sus múltiples transformaciones, 

estas tienen particulares 

requerimientos desde sus diversidades 

frente al Estado, el cual está en el 

deber de responder ante estos, pero 

que en la realidad solo está preparado 
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para responder bajo lineamientos 

desde una visión tradicional de la 

familia. 

Represent

aciones 

Sociales  

de 

Maternida

d   y 

Paternida

d en 

  Cinco 

Ciudades 

Colombian

as 

Lammu

s 

Artículo de 

revista 

1999 Se plantea como la familia es 

reconocida socialmente como  una 

institución fundamental de la 

sociedad, siendo esta permeada por 

las representaciones sociales que han 

influido en la historia sobre la 

construcción de familia; en el interior 

de cada familia cada uno de sus 

miembros tienen su propia etapa de 

ciclo vital en la actualidad se ha 

transformado con las nuevas 

concepciones que han surgido de 

relaciones de pareja y de proyecto de 

vida, no solo hoy en día se educa a los 

hijos para que sean padres, hoy en día 

se les educa para que se superen 

profesionalmente, para que piensen en 



 

 

18 
 

ellos en sus deseos y en su querer de 

vivir. 

La familia 

en los 

albores del 

nuevo 

milenio 

De 

Jong; 

Basso y 

Paira 

Libro 2001 Este libro desde un punto de vista 

investigativo afirma como los 

cambios presentados por la familia no 

remiten a la idea de afirmar que la 

familia tiende a desaparecer, sino a 

plantear que está pasando por una 

etapa de transformación, acuñada a 

las diversas formas de relaciones 

familiares o netamente conyugales, 

con lo cual se ha logrado importante 

re significación en la concepción que 

se tiene de la familia. 
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   Nuevas 

formas de 

familia 

perspectiv

as 

nacionales 

e 

internacio

nales 

Unicef Artículo 2003 En este artículo se evidencia como la 

familia en el transcurso de la historia 

ha sufrido enormes transformaciones 

en cuanto a su tipificación como en su 

modo de relacionarse, con la 

búsqueda de la equidad de género la 

mujer ha pasado de ser un objeto a ser 

dueña de su vida y de su cuerpo, ha 

empezado a tomar sus propias 

decisiones, es más autónoma e 

independiente, ha ido en busca de su 

superación personal dejando a un lado 

los imaginarios sociales de mujer 

cuidadora y conservadora de la 

familia. 

Cambio de 

las 

familias en 

el marco 

de las 

transform

aciones 

Arriaga

da y 

Aranda 

Libro 2004 En el texto encontramos las diversas 

aproximaciones de las familias en un 

contexto de modernidad siguiendo un 

análisis sobre los cambios 

transversales que se han dado en las 

familias. Como el patriarcado va 

perdiendo el poder que tenía sobre la 
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globales: 

necesidad 

de 

políticas 

públicas 

eficaces 

mujer y su sexualidad, se empieza a 

reconocer el valor por el cuerpo y la 

decisión de qué hacer con él; se 

empieza a reconocer que es la mujer 

la que decide sobre su cuerpo. 

Familia y 

género: las 

transform

aciones en 

la familia 

y la trama 

invisible 

del género 

Baeza Artículo de 

revista 

2005 En esta revista se plantea que aunque 

en la actualidad se tenga tan presente 

las transformaciones de la familia, el 

estudiar y aprender sobre ella siempre 

va a requerir ir al ritmo de su 

desarrollo, pues si no se va a la par 

que sus mismas transformaciones se 

perderá el ideal de que la familia está 

en constante cambio, por lo cual su 

estudio exige tener la capacidad de 

comprender en torno a que giran estos 

cambios. Además también se hace 

hincapié en que estas crisis no llevan 

a la familia a su extinción sino a 

entender que está atravesando por una 

etapa de transformación la cual nos 
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exige estar a la corriente de ella. 

Concepcio

nes acerca 

de la 

maternida

d en la 

educación 

formal y 

no formal 

Alvarad

o 

Artículo de 

revista 

2005 En esta revista se explicitan los 

imaginarios sociales que se tiene 

sobre ser mujer es sinónimo de ser 

madre, como la cultura se convierte 

en un mecanismo de presión para que 

la mujer tenga hijos; como desde la 

religión, la familia se crea el 

imaginario de instinto maternal, de 

cuidadoras y de deber de conservar la 

especie humana. 

Vida sin 

hijos 

Dafoe 

Whiteh

ead y 

popeno

e 

  2006 En la actualidad las familias al 

interior de su estructura están 

viviendo transformaciones tanto en su 

conformación como en la manera de 

relacionarse, también ha cambiado en 

temporalidad la decisión de 



 

 

22 
 

conformar una familia; está primando 

el deseo de superación personal, una 

mejor sensación de futuro y 

estabilidad económica, además como 

un creciente número de mujeres no 

tienen ni un solo hijo. 

¿Mujeres 

en 

conflicto 

con la 

maternida

d? La 

entrega de 

un hijo en 

adopción o 

la 

transgresi

ón de un 

ideal 

materno 

Schram

m 

Artículo de 

revista 

2007 En esta revista se encuentra cómo se 

ha 

  conceptualizado teóricamente el 

fenómeno de la maternidad y cómo la 

sociedad   ha creado el mito de mujer 

= madre y como este se convierte en 

una presión 

  para las que no quieren ser madres 

sólo quieren ser mujer. La maternidad 

ha   sido la representación cultural 

sobre el imaginario de mujer; la mujer 

es   sinónimo de madre implicando 

acceder a un estatus social debido a 

que su 

  cuerpo está ligado a la naturaleza de 

procrear. 
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Un mundo 

sin niños 

  

Navarro Artículo de 

revista 

2007 Esta revista trata  diferentes aspectos 

que influyen en la 

  decisión de las parejas, de NO tener 

hijos, se resaltan nuevas prioridades 

en 

  el proyecto de vida tanto individual 

como común, y se plantean ámbitos 

  sociales, culturales y de otras índoles 

como aportantes a esta nueva forma 

de 

  convivencia. Se plantea el tema de 

los DINK, una forma en la que el 

sistema 

  de mercado y consumo nombra este 

tipo de parejas y su influencia dentro 

de la 

  economía global. Finalizando se 

presentan afectaciones históricas que 

han 

  influido igualmente en lo que es la 

forma actual de la pareja e incluso de 

  pertinencia en la decisión de no tener 
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hijos. 

    Las 

familias y 

sus 

transform

aciones 

recientes 

Piedra Artículo de 

revista 

2007          Esta   revista trata las 

transformaciones de la familia en 

relación a ciertos 

  aspectos específicos que influyen, 

como lo es la sexualidad, las 

condiciones   económicas y la 

incorporación de las mujeres al 

mercado laboral. Además de la 

  generación de ingresos como 

responsabilidad compartida. 

Efectos de 

la cultura 

posmoder

Sánche

z 

Artículo de 

revista 

2008     En esta revista se desarrollan de 

manera suficiente algunas de las 

implicaciones y ámbitos en los que se 
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na sobre la 

pareja (,) 

ha transformado la pareja en la vida 

posmoderna, se enumeran los 

parámetros y niveles que influyen en 

los cambios intersubjetivos que 

atraviesa la pareja al momento del 

siglo y se plantean reflexiones finales 

que sirven de conclusión y recogen a 

nivel general lo planteado en el texto 

por el autor. 

Los 

cambios y 

transform

aciones en 

la familia. 

Una 

paradoja 

entre lo 

sólido y lo 

líquido 

Palacio Artículo de 

revista 

2009     En esta revista se hace una 

aproximación a la familia como sujeto 

político. Además Cambios en los 

roles dentro de la familia, rupturas 

con los modos tradicionales. Las 

nuevas dinámicas dentro del ámbito 

familiar y la posibilidad de formar y 

construir familia por propia elección, 

separándose en cierta medida de los 

modelos homogeneizantes de familia. 

La 

diversidad 

Arraiga

da 

  2009 Desde una mirada global, se ha 

evidenciado como las notables 
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y 

desigualda

d de las 

familias 

latinoamer

icanas 

transformaciones de la familia han 

traído consigo nuevas dinámicas en 

contextos como el económico, 

cultural, político inclusive en el 

ámbito familiar, una de las más 

relevantes ha sido el ingreso de la 

mujer al mundo laboral, ya sea porque 

la familia tenga doble ingreso o 

porque la familia tenga jefatura 

femenina, lo cual implica que las 

dinámicas dentro de la familia 

cambien por cuestión del cuidado de 

los hijos o de las labores domésticas; 

otra transformación importante ha 

sido la concepción de la  pareja y su 

relación con la maternidad y la 

paternidad, pues esta ha tenido una 

tendencia a postergar o en algunos 

casos a no tenerlas en cuenta como 

opción de vida. Teniendo en cuenta la 

normatividad a la hora de abordar a la 

familia en sus transformaciones, esta 

se ha visto en desventaja pues los 
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lineamientos que existen para ellas, 

están pensados para una familia 

tradicional más no para sus miembros 

en forma individual ni en su 

diversidad, pues al tener demandas 

específicas también requiere 

lineamientos específicos. 

    

Estructura

s 

Familiares 

Modernas 

Quinter

o 

Informe 2009 En este informe se plantea cómo las 

transformaciones que se han dado en 

la familia han estado permeadas por el 

contexto que atraviesan estas, ya que 

han respondido a las necesidades que 

consigo a traído la modernidad. En 

este sentido se puede afirmar  que los 

nuevos modelos y tendencias de la 

familia son el resultado de las nuevas 

dinámicas de la globalización, por lo 

cual la familia necesita de nuevos 

lineamientos que trabajen en pro de 

las particularidades que estas tienen, 

para así poder tener familias 

integrales como para las que está 
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pensado el marco normativo existente 

en Colombia. 

La voz de 

la mujer 

no madre 

Davies Tesis 2011 En esta tesis se aborda como en la 

historia de la humanidad el papel de la 

mujer ha estado asociado con la 

maternidad, pero esto se ha 

  ido modificando de acuerdo con las 

transformaciones que consigo ha 

traído la 

  liberación femenina, la cual se ha 

articulado con muchos aspectos en la 

vida   de la mujer, uno de ellos ha sido 

la vinculación de la mujer a la vida 

  laboral y académica, donde sus 

prioridades ya no son conseguir 

pareja, 

  casarse, tener hijos o cuidar un 

hogar. 
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Parejas 

contempor

áneas: 

Entre 

amores, 

ideologías 

y 

libertades, 

reflexiones 

desde el 

Trabajo 

Social. 

Arias   2013  Entre los hallazgos más relevantes de 

la investigación, se encuentra la 

descripción de la comunicación de las 

parejas, la descripción de las 

expresiones afectivas y los vínculos 

que se establecen en la pareja, se 

logra identificar los diferentes 

procesos por los que cada pareja pasa 

para tomar una decisión, teniendo en 

cuenta los diferentes aspectos a 

observar, como lo económico, lo 

doméstico, lo laboral, lo emocional, la 

sexualidad de la pareja entre otros. 

Sin Hijos, 

Por 

elección 

De 

Luma 

Artículo de 

Revista 

2015 En esta revista se encuentra como 

surge el movimiento social sin hijos 

por elección y cuáles son las posibles 

causas o razones por las que una 

pareja decide no tener hijos. 

  “El 

Mercado 

en el 

Segmento 

Roldán, 

Martíne

z y 

Otero 

Artículo de 

Revista 

2015  Esta investigación nos da algunos 

argumentos por los que las parejas no 

están priorizando o viendo la 

necesidad de procrear; ya que ven la 
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de las 

Parejas sin 

  Hijos en 

Villavicenc

io 

(Colombia

)”. 

satisfacción o realización conyugal en 

el disfrute personal, superación 

académica y en el consumo de bienes 

y servicios. (Dink hace referencia a 

doble ingreso de parejas sin hijos) 

(Buchanan, 2000 

Los 

cambios 

del vínculo 

amoroso 

en la 

posmoder

nidad. 

Pedroza Artículo de 

Revista 

2015 En esta revista se explicitan los 

diversos cambios que ha traído 

consigo la posmodernidad tanto a 

nivel social como individual, este 

texto expone algunas motivaciones 

que han llevado a la pareja 

específicamente a sufrir algunas 

transformaciones debido a otras que 

se han dado en diferentes ámbitos; en 

este sentido se habla de cambios en la 

visión de feminidad y masculinidad y 

se enuncian también ya concluyendo 

el texto los cambios en los vínculos de 

la pareja, dónde se citan otros autores. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Sustento teórico 

La presente investigación acogió el construccionismo social como postura teórica, la 

cual se refiere al desarrollo de los fenómenos relativos a los contextos sociales, sostiene que 

todo conocimiento, incluido el más básico el cual suele darse por sentado en el caso del 

sentido común y de la realidad cotidiana, se deriva y se gestiona por las interacciones 

sociales. Cuando las personas interactúan, lo hacen en el entendimiento de que sus 

respectivas percepciones de la realidad están relacionadas y tal como actúa este 

entendimiento se refuerza el conocimiento común de la realidad, a su vez analiza las 

interacciones con la sociedad y los ambientes externos, por lo cual propicia aprendizajes 

más colaborativos e interactivos con el contexto (Berger & Luckman, 1999). 

La interacción social construye al individuo y su entorno, a través del lenguaje 

verbal o no verbal y este transmite conocimiento, es así como desde el construccionismo 

social, Anderson (citado en Agudelo y Estrada, 2012), 

(…) destaca que éste trasciende la contextualización social de la conducta y la simple 

relatividad, ya que el contexto se considera como un dominio de múltiples relaciones 

creadas en el lenguaje, donde tanto las conductas como los sentimientos, las emociones y 

las comprensiones son comunales (p. 365). 

En este sentido, el lenguaje aparece como elemento fundamental para la generación 

del significado y de las narrativas, que dentro del construccionismo social son quienes 

permiten capturar la esencia de las vivencias y a su vez permite dar una interpretación del 

mundo y de las experiencias. 

Así pues para efectos de la presente investigación, que tiene como objeto principal 

las parejas que deciden no tener hijos, cobra importancia entender la realidad de este 

universo de dos a través de sus experiencias y los significados que estas adquieren para la 
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construcción de un absoluto en la pareja, es decir,  a través de la concepción que éstas 

tienen en torno a sus vivencias y construcciones en conjunto, y teniendo en cuenta esas 

normas socialmente establecidas que influyen tanto en sus prácticas cotidianas como en sus 

valores y creencias como pareja. En este sentido y como lo menciona Berger (2003) el 

lenguaje usado en la vida cotidiana proporciona continuamente objetivaciones esenciales 

que así mismo disponen el orden en el cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la 

cotidianidad adquiere cierto significado para el individuo. Este abordaje evidencia cómo las 

personas llegan a describir, explicar o dar cuenta del mundo donde se encuentran inmersos, 

considerando el conocimiento de las personas como un proceso de intercambio social de 

realidades y valores de la vida cotidiana. 

 Abordaje conceptual  

Teniendo en cuenta lo anterior es indispensable contar con referentes que ofrezcan 

claridades acerca de conceptos como la familia, la pareja, lo mítico y lo ritual; ya que estos 

nos permiten entender cómo se abordan y en qué sentido se habla de cada uno de estos 

temas abordados, basándonos en argumentos planteados por diferentes autores que ayudan 

a tener un mismo lenguaje al momento de desarrollar los contenidos propuestos. 

Inicialmente, es importante comprender que la familia ha sido abordada desde 

distintas disciplinas, aunque casi siempre como componente fundamental de la sociedad, 

además como el primer escenario de socialización de los individuos. Desde un enfoque 

construccionista, Agudelo (citada Agudelo y Estrada, 2015) plantea que la familia, 

(…) es reconocida en diferentes épocas y lugares como el grupo básico en el que los seres 

humanos establecen sus relaciones primarias más íntimas, desarrollan su identidad y se 

inician en la aprehensión de la cultura, se socializan y se preparan para vivir en sociedad 
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gracias a la interacción con las figuras afectivas con quienes tienen vínculos que se definen 

ya sea por consanguinidad o afinidad (p.344).   

De acuerdo a esto, para pensarse la noción de familia a nivel social, sus 

interacciones y sus formas de organización internas, se debe reflejar los significados que se 

le dan a estos vínculos sociales junto con la construcción de unas formas de 

relacionamiento familiar mediadas por el lenguaje que les permite construir un significado 

sobre sus vivencias.   

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2007), “La 

familia es una de las más complejas formas de organización social, un grupo social 

heterogéneo y cambiante en cuyo espacio se reúnen géneros, generaciones, funciones 

diferentes y comunes, responsabilidades, autonomías y dependencias” (p.387). Por lo cual 

su composición, así como las necesidades y responsabilidades de sus integrantes varían a lo 

largo de la vida, sin privilegiar a una u otra forma de organización. 

La familia ya no se comprende y estudia desde lógicas positivistas pues ante el 

surgimiento de diferentes tipologías, dinámicas y significados, se entiende que esta se 

construye y deconstruye según sus prácticas, al mismo tiempo que es permeada por 

contextos sociales, económicos y culturales. En este sentido, las bases epistemológicas del 

construccionismo social permiten comprender los significados y construcciones que se le 

otorgan a la familia, es decir, los significados se establecen en relación con el entorno 

particular que caracterizan a determinada cultura, por la historia y el contexto social, e 

incide en la forma en que los sujetos perciben su realidad.  

Entendida así y desde las transformaciones de la familia se puede evidenciar cómo 

los patrones establecidos se han ido configurando, dándole el sentido necesario de acuerdo 

con las particularidades de quienes las conforman, así “la familia actual se estructura en un 
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orden discursivo, no exclusivamente biológico, donde los afectos y el deseo definen la 

función y el sentido de la familia” (Alvarado, 2011, párr. 17) comprendiendo así, que la 

familia ha tenido y tendrá tantas connotaciones como realidades en la sociedad, por lo cual 

su definición dependerá de qué postura se asuma frente a ella. Así entonces para el interés 

de esta investigación se entenderá a la familia como el escenario por excelencia de 

relacionamiento erótico afectivo, cambiante, la cual se adapta a las transformaciones del 

contexto y por ende adquiere nuevos significados y prácticas cotidianas en lo 

contemporáneo. 

Es también de vital importancia lograr una concreción sobre cómo se comprende la 

pareja o diada conyugal en el presente trabajo, así pues se entiende que dentro de los 

diferentes contextos sociales, ha sido moldeada por los cambios a través de los años, los 

cambios sociales incluyen nuevos retos dentro de estas y a su vez implican cambios 

radicales en la sociedad, los aportes desde las dinámicas relacionales de las parejas influyen 

innegablemente en las nuevas formas de relacionarse en sociedad ya que antes de las 

familias, son las parejas quienes inician la formación integral del relacionamiento de cada 

individuo con los otros. 

 Así mismo se puede entender desde la contemporaneidad donde se evidencian 

fuertes cambios a nivel cultural, social, político y económico, también surgen nuevos 

cambios en las dinámicas relacionales de las parejas, ahora con nuevas visiones y 

perspectivas sobre la vida en pareja y con nuevas herramientas para la toma de decisiones, 

que difieren en gran magnitud de las motivaciones tradicionales e históricas para ser pareja. 

 Uno de los cambios que marcan un antes y un después es la transformación por la 

que han pasado las relaciones familiares y esto se ve reflejado en las  parejas; ya que están 

orientadas hacia la igualdad de derechos, como podríamos verlo en algo tan natural como 
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su sexualidad, donde se permite a través de éste, tener sexo sólo por placer, disfrutar de su 

sexualidad, decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad si es que piensa en ella como 

opción; Siendo cada vez mayor el número de las mujeres incorporadas al mundo laboral, lo 

que demanda la presencia de ambos integrantes de la pareja en el mundo doméstico. En 

palabras de Castro (2004), los conflictos pueden reconceptualizarse y dejar de ser 

antagónicos y silenciados, para transformarse en problemas que pueden ser comunicados y 

compartidos; esto hace posibles modificaciones subjetivas también en las prácticas 

cotidianas que dan lugar a nuevas estructuras de pareja, fundadas en criterios más 

democráticos.  

En consecuencia, en la actualidad una de las transformaciones por la que está 

atravesando la familia es la conformación de parejas que no quieren tener hijos, ven en su 

proyecto de vida la realización de superación personal aislados de ejercer el rol de padres, 

desafiando el paradigma de la pareja convencional que está llamada al momento de 

conformar un hogar a procrear para así ser denominados familia.  

Estos cambios se evidencian en nuevos movimientos, como el llamado “Childfree” 

que los define textualmente como la unión de dos personas que deciden no tener hijos por 

elección propia pese a no haber nada a priori que se los impida. Igualmente existe el 

término “Dinks” que como lo afirma Navarro (2007) es donde se congrega principalmente 

a parejas que buscan su realización personal, profesional y económica, y que tienen claro 

que la paternidad o maternidad es más una decisión que una cuestión biológica cuajada por 

la tradición. Todas las parejas de casados sin planes de tener hijos, han sido etiquetados 

principalmente en la sociedad estadunidenses como Dinkis (Double Income, No Kids), que 

en español traduce: doble ingreso, no hijos. Son hombres y mujeres de 20, 30 y hasta 40 

años, con mayores niveles educativos, profesionales, independientes, con carreras laborales 
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exitosas y que pueden ahorrar parte de su sueldo. “Los dinkis tienen dinero extra para 

gastar en otras cosas que a la mayoría de la gente no le interesaría. Son personas que 

valoran la cultura y los viajes, buscan el turismo de aventura, se hacen acompañar por 

mascotas, aprecian lo académico, la formación e invierten en el cuidado de su estética y su 

salud (alimentación, ejercicio o masajes). 

Así pues, se entenderá en la presente investigación a la pareja como la unión de un 

hombre y una mujer que comparten una relación amorosa estable, no desean tener hijos y 

tienen proyectos de vida común. Es en este sentido que se entenderá la pareja como la 

unión de dos personas que deciden no tener hijos y que dentro de un contexto 

contemporáneo generan nuevas formas de vida a través de sus prácticas cotidianas, sus 

valores y creencias. 

De igual manera, para el desarrollo de esta investigación se trabajó conceptualmente 

el absoluto de la pareja cómo lo construido de manera común, y se desarrollaron los planos 

mítico y ritual, entendiendo lo mítico y ritual como planos de un modelo cognitivo de la 

pareja, que, en términos de Samper, J. y Garciandia, J. (2007), 

[…] se explicita en representaciones que permiten describirse a la pareja misma en un plano 

mítico con las ideas que sobre sí misma tiene y en un plano ritual con los comportamientos 

concretos que han organizado como parte de ser esa pareja particular. (p 24) 

En este sentido, ubicamos a la pareja como un absoluto que da paso a nuevas 

concepciones que se configuran de acuerdo a lo que se construye, percibe y se reafirma en 

el común, es decir, creencias, valores, expectativas que no están al margen de la pareja, sino 

que se dan desde ella, entendido esto cómo lo mítico, y que son expresadas o materializadas 

en el plano ritual a través de las prácticas y la cotidianidad.  
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Así entonces, ambos planos son lo logrado cuando los dos mundos que se unen en la 

pareja logran sobrepasar los abismos existentes entre sí para concretar en un mismo nivel 

con el otro, dando paso a lo nuevo que, en adelante sostendrá una construcción legitimada 

en el día a día de la convivencia que se articula en una lógica interna; esto entendido como 

lo absoluto de la pareja. 

En tal sentido, es esta confluencia entre ambos planos la que permite una 

articulación estable en la relación, pero que no es algo estático e inmóvil impuesta por sí 

misma, sino que se reconfigura, es activa, flexible, permite a la pareja referirse en términos 

comunes y situarse en la búsqueda, formulación y consecución de expectativas. 

 Es importante no perder de vista el hecho de que la pareja no es estable en ninguno 

de estos planos; así al reconocer que está en constante movimiento con el mundo que le 

rodea, se hace pertinente retomar este modelo para evidenciar la forma en que se ha venido 

repensando la pareja en sí misma dónde se hallan en constante interacción, en movimiento 

circular. Es importante entonces comprender desde el planteamiento de Caillé (1992) quien 

expone que “Toda representación a través de un modelo tiene un doble efecto: interpreta el 

mundo y crea un universo común para quienes la comparten y que originará un sentimiento 

de comunidad” (p 55). Esto relacionado con los cambios que se dan en el contexto de la 

sociedad actual y en vista de las implicaciones evidenciadas en la actualidad, que han 

permeado el pensamiento del individuo en diversos ámbitos, relacionados a su proyecto de 

vida personal, se ve reflejado sin duda en lo que construye también con el otro, lo que 

permite observar cambios en lo que es el absoluto de la pareja en lo referido al plano mítico 

y a su vez lo ritual dentro de la contemporaneidad. 
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Memoria Metodológica  

Este capítulo es una descripción detallada del camino vivido en el proceso de 

investigación; partiendo desde la elección del tema, rastreo bibliográfico, implementación 

de la ruta metodológica y el referente epistemológico, en relación con los objetivos 

propuestos y que sirvieron de guía para el trabajo de campo realizado con cuatro parejas 

contemporáneas que decidieron no tener hijos y que aceptaron abrir las puertas de su 

intimidad para contar sobre sus historias de vida, decisiones y proyecciones, a fin de dar 

respuesta a la pregunta planteada en el trabajo investigativo. 

Al iniciar el recorrido del proyecto de investigación, existe la duda sobre qué tema 

profundizar, que nos generaría curiosidad y al tiempo, pasión por encontrar e indagar sobre 

ello. Después de pensarlo bien se llega a un consenso y se toma la decisión de abordar las 

diadas conyugales, es decir, aquellas parejas que conviven de manera independiente y que 

adicionalmente deciden no tener hijos. Al tener claro los sujetos que eran de interés para las 

investigadoras, emprendimos la búsqueda por el qué de esos sujetos; es ahí donde nos 

preguntamos acerca de sus prácticas y sus formas de pensar, qué de estas parejas era 

diferente al resto de parejas más comunes que , si desean formar familia a través de los 

hijos. 

De este modo y teniendo en cuenta los aportes teóricos de Caille; decidimos 

entonces indagar acerca del plano mítico y ritual, es decir, sobre esas prácticas y creencias 

o cosmovisiones que orientan la vida y cotidianidad de estas parejas; este tema fue 

fortaleciéndose cada vez más con el rastreo bibliográfico, no solo porque nos aportó 

información sobre este estilo de vida, los nuevos desempeños sociales y parentales de la 

mujer y del hombre, sino que nos orientó sobre qué preguntarnos, que no ha sido indagado 
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y que aportaría nuevo conocimiento sobre las transformaciones desde estos planos 

cognitivos de las parejas contemporáneas que deciden no tener hijos. 

El rastreo bibliográfico se dividió en subtemas que fueron tomando relevancia en el 

proceso, ya que nos permitió abrir el panorama hacia lo que se ha investigado y la 

importancia del tema en la actualidad, no solo para la profesión en Trabajo Social sino para 

las ciencias sociales en general.       

El situarnos desde la teoría del construccionismo social; permitió analizar las 

relaciones que se dan al interior de las parejas con las que se realizó el proceso de 

investigación, así como captar el significado de las vivencias y a su vez dar una 

interpretación del mundo y de las experiencias narradas por cada uno de los participantes; 

por medio de los cuales se devela la realidad permitiendo comprender e interpretar los 

significados que le dan a sus creencias, prácticas y experiencias. 

La recolección de la información estruvo orientada por el enfoque cualitativo 

tomado de Taylor y Bogdan (2004) quien plantea que este busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad, que para este caso sería la pareja, sus relaciones, su 

entorno y los significados sobre ser familia: al mismo tiempo tener una perspectiva 

holística nos posibilitó considerar la pareja como un todo a través de la interacción con los 

participantes, la cual permitió analizar, comprender y conocer los hechos y 

transformaciones, procesos, estructuras, proyecciones y decisión de no tener hijos. 

Se implementó como estrategia metodológica la fenomenología por lo cual se pudo 

comprender la esencia de las experiencias de vida desde lo cotidiano de las parejas, esa 

subjetividad y descripción de los significados vividos y expresados por ellos mismos. 

A su vez la fenomenología “busca reconocer los significados que los individuos dan 

a su experiencia, lo importante es aprehender el proceso de interpretación por el que la 
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gente define su mundo y actúa en consecuencia. El fenomenólogo intenta ver las cosas 

desde el punto de vista de otras personas describiendo, comprendiendo e interpretando”. 

(Aguirre, Jaramillo,2012, pág. 3) 

Berger y Luckmann (2003), plantean que la fenomenología tiene como propósito 

principal la reconstrucción de las construcciones sociales de la realidad. Parten de la 

convicción de que los sujetos crean la sociedad y de que ésta se convierte en una realidad 

objetiva que, a la vez, crea a los sujetos. El concepto básico es el de intersubjetividad, el 

encuentro por parte del sujeto de otra conciencia que va constituyendo el mundo en su 

propia perspectiva. Conciben la vida cotidiana como una realidad intersubjetiva, 

compartida con otros.  

Para efectuar el proceso de recolección de la información al momento de encontrar 

las parejas, se presentaron algunas dificultades, ya que si bien es un tema de actualidad aún 

hay parejas que temen tomar la decisión de no tener hijos o alguna de las partes si quiere 

cumplir el mandato cultural de ser padre o madre y guardan la esperanza de algún día 

poderlo cumplir; es por esto que fue necesario implementar la estrategia de bola de nieve y 

lograr así contactar los participantes para el proceso.   

Se logró ubicar cuatro parejas que estuvieron de acuerdo con la investigación y 

accedieron a participar y compartir su experiencia, modo de vida y proyecciones; fueron 

parejas heterosexuales, que conviven en unión libre por un tiempo mínimo de dos años, 

viven en el Valle de Aburrá y que por elección decidieron no tener hijos. 

Por consideraciones éticas a cada pareja se les realizó la lectura del consentimiento 

informado como protección del anonimato y se les informó la manera como se iba a utilizar 

la información obtenida por ellas, así como el objetivo de la investigación donde se les 
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indicó también que es con fines netamente académicos y sin ningún beneficio económico, 

aceptando de esta manera la participación y firma de sus respectivos consentimientos. 

Como estrategia metodológica para esta investigación se utilizó la narrativa, la cual 

permitió obtener la información por medio de los relatos expresados por las parejas 

participantes durante el proceso, lo cual hizo posible identificar y conocer cómo cada 

historia se conectaba con lo que es el ámbito de familia, pareja, plano mítico y ritual de 

ellas. 

Para la generación de información se utilizó la entrevista semiestructurada realizada 

a cada pareja; programada e intencionada, con una duración de aproximadamente 60 a 90 

minutos cada una, donde se utilizó el medio de grabación de audios y fue realizada por una 

de las tres investigadoras, mientras las otras dos realizaban la observación de segundo 

orden con el fin de aportar mayor información al proceso de investigación. 

La realización de la entrevista fue una técnica pertinente para la investigación ya 

que esta permitió recolectar de manera formal y veraz la información necesaria para dar 

respuesta a la pregunta de investigación, por medio de la guía de preguntas se fue 

orientando la entrevista y la generación de empatía por parte de las investigadoras y las 

parejas participantes, permitiendo que estas se expresaran de manera tranquila, libre y 

espontánea sobre sus experiencias de vida, relaciones, transformaciones, prácticas, 

proyecciones y sentimientos para con los niños, logrando de esta manera conocer, analizar 

y reflexionar sobre el tema. Fue una construcción conjunta de conocimiento ya que se 

abordaron temas que si bien las parejas tenían respuestas nunca se las habían preguntado 

siendo de manera muy gratificante para este proceso que las parejas se dieran cuenta de la 

complementariedad que tienen y las formas de comunicación no verbal que también 

emplean. 
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El realizar la observación de segundo orden nos permitió captar y registrar formas y 

distinciones de las parejas entrevistadas; mediante las cuales se fueron construyendo la 

realidad del mundo en su cotidianidad, ayudándonos a ampliar la mirada mediante el 

proceso reflexivo. Además, está observación permitió identificar como la manera de 

comunicarse entre las parejas se daba de forma fluida y siempre se miraban el uno al otro 

buscando la aprobación de lo que se respondía. Así mismo la observación de segundo orden 

permitió también reafirmar las hipótesis que se tenían al iniciar está investigación ya que se 

comprendía las nuevas formas de relación sentimental donde las parejas conviven y se 

proyectan de manera diversa. Es por esto que al momento de realizar la investigación no se 

tenían prejuicios frente a estos por el contrario, en algunas ocasiones las entrevistadoras se 

sintieron identificadas con los testimonios de las parejas entrevistadas en cuanto a que la 

proyección personal es un pilar muy importante en sus vidas, así como el hecho que ya 

habían ocupado el rol de cuidadores con un miembro menor de su familia de origen. 

Cuatro pares que no quieren hijos 

 

En este breve apartado, hablaremos un poco sobre cada una de las parejas que hicieron 

parte de esta investigación, sin quienes la misma no hubiera sido posible.  

Buscamos así brindar a quien nos lee un pequeño abrebocas sobre lo que es cada una de las 

diadas conyugales que se vincularon a este trabajo de investigación, lo que los caracteriza y 

una forma de acercarse a sus pequeños mundos, a esa familia de dos, un universo de 

posibilidades que confluyen en la cotidianidad y que compartieron con el equipo 

investigador un poco de eso que son para la producción académica en la búsqueda de 

respuestas acerca de las transformaciones de la familia contemporánea. 
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 Amor sobre ruedas 

“el hobby de nosotros es ir a pasear, a nosotros nos gusta mucho conocer (...), 

compartimos muchos pasatiempos (...), a los dos nos gusta mucho salir.” 

 

Está pareja apasionada por conocer el mundo a dos ruedas se conforma por una 

diseñadora gráfica de 33 años y un entrenador deportivo de 35 años, conviven en unión 

libre hace 13 años y se conocieron en una discoteca hace más de 14 años, fue esa noche el 

inicio de su historia, su pasatiempo favorito como bien lo afirman es viajar en su moto y 

conocer nuevos lugares, por lo que recorren los pueblos cercanos cada vez que pueden 

hacerlo y en sus vacaciones visitan otras ciudades del país en lo posible. El mejor recuerdo 

que guardan fue aquel día que por fin se fueron a vivir juntos, se caracterizan por ser una 

pareja muy unida, tienen una comunicación muy fluida se tienen en cuenta el uno al otro a 

la hora de resolver situaciones y tomar decisiones acerca de su relación o la vida de cada 

uno, son divertidos, espontáneos y aman a sus sobrinos. 

Durante la investigación serán nombrados como la pareja #1. 

Mi regalito 

 “lo que pasa es que fue el noviazgo más divino del universo (...)                     porque 

fue muy respetuoso y hasta ahorita, y hemos tenido una relación que para mí es lo más 

bonito, yo por eso digo que es el regalito más porque él ha sido como un regalo” 

 

Está amorosa y espontanea pareja se conforma por una operaria de confección de 50 

años y un risueño ensamblador de 49 años, conviven hace 30 años de los cuales sólo el 

primero fue en unión libre ya que después se casaron por lo civil. Se conocieron cuando él 

trabajaba en el restaurante de quien ahora es su suegra, ahí comenzó su historia entre paseos 

familiares y pequeños besos porque a él “le daba pena” cuenta ella con cierta picardía que 

no desaparece durante toda la entrevista. Su pasatiempo favorito es estar en la casa, 
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cocinando juntos, viendo televisión, y descansando muy juntitos. Ambos coinciden en que 

su mejor recuerdo es todo aquel en el que estén juntos, son una pareja muy cariñosa pues 

siempre se están expresando el amor que se tienen. 

Les encanta disfrutar el ahora, por lo que no tienen proyectos a muy largo plazo, 

viven el día a día de una manera muy amorosa, respetuosa y responsable como lo afirman 

los dos.  

Los reconoceremos a lo largo de la investigación como la pareja #2. 

 Disciplina… ¡la fórmula perfecta! 

“tiramos para el mismo lado, nos fijamos proyectos a futuro y los conseguimos, tratamos 

de ir más allá. 

(...) nos complementamos, nos llevamos muy bien.” 

 

Está pareja se conforma por una profesional en química farmacéutica de 26 años y 

un inspector en procesos de producción de 35 años de edad. Se conocieron hace 

aproximadamente 7 años de una forma que ella describe de manera curiosa, en un bar de 

Heavy metal (aunque los gustos musicales de él son más alternativos, la siguió hasta allá 

para lograr conocerla mejor) después de una celebración donde ambos trabajaban. Llevan 6 

años de convivencia en unión libre y son muy hogareños, buenos ahorradores pues se fijan 

metas financieras que cumplen, aunque cueste “sacrificar paseos y salidas” como lo 

mencionan en la entrevista que se realizó, responsables, comprometidos y muy 

disciplinados, aunque ella en ese aspecto especialmente lleva la delantera.  

Su pasatiempo favorito es ir al teatro, visitar la familia, ir al cine y probar la 

gastronomía de la ciudad; una de las cosas que más rescatan de su relación es el 

comprender al otro desde sus gustos y necesidades, al mismo tiempo que los respetan y se 
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dan sus espacios, tienen una gatita que adoran y esto según ella es una gran ganancia… él 

no quería animales.   

Los nombraremos durante este trabajo de investigación como la pareja #3. 

En complicidad  

“(...) primero convivimos y después fuimos pareja (muchas risas)                                     Él 

me acosaba y se quería pasar para mi habitación… (Risas)(...) fue muy charro porque en 

la convivencia fue que nos fuimos dando cuenta que teníamos cosas en común, pensábamos 

cosas en común (...)” 

 

Está pareja se conforma por una mujer de 36 años y un hombre de 37 años de edad, 

se conocieron hace 6 años, eran buenos compañeros de trabajo, amigos en aquel entonces. 

Por situaciones de la vida ella se mudó a su casa, compartían solo apartamento, y de allí… 

“las cosas se dieron” como narran ambos entre risas. Durante un año compartieron 

apartamento y ya llevan dos años de relación, viven en unión libre porque piensan que el 

matrimonio no es para ellos. Una pareja muy responsable, ambos trabajan en una empresa 

de telecomunicaciones. Los dos tienen una estrecha relación con sus familias de origen, son 

muy ahorrativos y ordenados en el aspecto financiero especialmente, su pasatiempo 

favorito es ir de paseo los dos, viajar en pareja y compartir con amigos y familia.  

Son ambos muy sonrientes, tienen gran sentido del humor y una relación que 

afirman: se ha afianzado durante el tiempo de convivencia a pesar del temor que él tenía 

respecto al tema; la sinceridad y confianza que existe entre esta pareja es una de las cosas 

que mejor rescatan los dos de la relación.  

A partir de ahora los encontraremos como la pareja #4. 
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 Capítulo 2                                                                                                 

Análisis de la información 

Viviendo el absoluto  

Para hablar de las parejas contemporáneas que deciden no tener hijos, que 

construyen así, entre dos un absoluto, ha sido necesario indagar por el modelo cognitivo 

ligado a las concepciones de lo que es la vida en pareja y cómo esta concepción se 

configura en torno a sus proyecciones, creencias, valores y así mismo esto se materializa en 

sus prácticas cotidianas, en lo que es su mundo de dos que, como lo explica Samper, J & 

Garciandía, J (2007)    

Todas esas representaciones sobre sí mismas, son las que permiten la construcción 

de un absoluto que es la pareja y que se reafirma en el común dónde empiezan a circular 

convergencias acerca de la vida en pareja y que se materializan o son expresadas en sus 

prácticas y cotidianidad. 

Las  parejas que deciden no tener hijos en la contemporaneidad y que se encuentran 

cada vez con mayor frecuencia; pueden desde el juicio de la sociedad ser tildadas como 

egoístas en razón a que la concepción tradicional sobre el matrimonio o su equivalente 

como sistema elegido para conformar pareja ha sido la procreación, esto por cuenta de 

discursos ideológicos hegemónicos que procuran homogeneizar la institución familiar, 

como el patriarcado. 

De acuerdo con lo anterior la presente investigación tomó este modelo cognitivo 

con la intención de identificar y describir aquellas transformaciones de parejas 

contemporáneas que han decidido no tener hijos. 
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Ser, haciéndonos 

En la contemporaneidad, construir con el otro, en una relación horizontal se hace 

cada vez más la intencionalidad de aquellas parejas que se conforman para formular 

proyectos de vida en común y reconocerse en niveles más democráticos, donde el amor es 

formador y no un yugo impuesto socialmente como sí ocurría décadas atrás. 

Teniendo en cuenta que la sociedad es un complejo entramado de relaciones que así 

mismo van sosteniendo ciertos comportamientos y tendencias en las familias y los 

individuos, la pareja no está a salvo de esto; hay creencias, valores, pensamientos, 

posiciones que le configuran y predisponen para la vida, hay sentires en cada uno que 

influyen en sus cosmovisiones acerca de algo tan importante como sus proyectos de vida y 

la elección y construcción de este mismo en compañía de sus otros. 

Como lo expresa Maturana “si uno desea comprender una cultura, es necesario 

examinar la red de diálogos que la constituye y mirar, sobre todo, el emocionar que define 

su accionar” (1992, p. 287); en este sentido, para la presente investigación, es de gran 

importancia la forma en la que los sujetos construyen un absoluto, por lo que es necesario 

comprender acerca de sus proyecciones, convicciones, creencias y tradiciones que 

componen un plano mítico de ese todo que es la pareja. 

Con esta intención, este capítulo hablará sobre el cómo las parejas contemporáneas 

que deciden no tener hijos ponen a conversar todas esas tradiciones propias en un espacio 

común, cómo a partir de sus individualidades logran una parejidad que les permite construir 

proyecciones y tomar decisiones acerca de sus vidas juntos. 

En este orden de ideas el análisis desde el plano mítico, es decir, sobre las 

convicciones, proyecciones, creencias y tradiciones de los sujetos que se vincularon a la 

investigación, permite presentar talantes comunes en estas. Por ejemplo, se encontró que las 
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cuatro parejas participantes conviven en unión libre y en todos los casos ambos trabajan, 

igualmente se evidenció la independencia de las cuatro parejas respecto a sus familias de 

origen, a su vez, la totalidad de los participantes manifestaron respecto a sus creencias 

religiosas no ser muy apegados a alguna de manera particular, sin embargo esto no implicó 

negación o distanciamiento frente a su religiosidad y la creencia en un Dios y el 

seguimiento de algunos preceptos. 

En cuanto a las tradiciones individuales, aspectos como el respeto por el otro, por su 

opinión, su forma de pensar, la tolerancia y la responsabilidad, aportan a la sana 

convivencia de estas parejas; además, rescatan de sus relaciones el gusto por compartir 

espacios juntos, es decir, manifestaron sentirse más a gusto haciendo uso de su tiempo libre 

en actividades que les permitan estar en pareja lo que permite el fortalecimiento de su 

relación “Todos los momentos son especiales porque dejamos a todo el mundo atrás con tal 

de estar junticos.” (Pareja 2, 21 de abril de 2018, p. 3).  Esto da cuenta de relaciones 

estrechas con vínculos fuertes que generan espacios de conciliación y concertación y que al 

equipo investigador le permitió evidenciar también mediante la vivencia de los encuentros 

con las parejas, que estas se comunican en idiomas de complicidad, amor, entusiasmo 

expresado de cada participante hacia su pareja propia y hasta diversión al hablar sobre sí. 

Esta forma en la que las parejas contemporáneas llevan sus relaciones, marca 

nuevos hitos en la forma en la que se vivencia el amor en las mismas. A lo largo de la 

investigación, tanto las parejas participantes como el equipo investigador concluían en 

muchas ocasiones como esas tradiciones de generaciones anteriores negaban ese aspecto 

democrático al interior de las relaciones de pareja dónde lo más común era, una mujer 

subyugada a su hombre y esta misma como cuidadora de los hijos en el hogar; los cambios 

en la cultura se van haciendo evidentes en las parejas, no sólo aquellas que no quieren tener 



 

 

49 
 

hijos pero si en estás se presenta con mayor fuerza el detrimento de estos pensamiento 

patriarcales que cómo lo expresa Maturana (1992) “(…) la cultura patriarcal en cambio se 

vive en las conversaciones de apropiación, control, autoridad, lucha y poder, obediencia y 

sometimiento a un orden ajeno y amenazante.”(p. 292), la mujer no opinaba, no participaba 

y sobretodo no decidía, ni siquiera sobre su cuerpo y fertilidad. 

Esto también se reitera en lo expresado por los sujetos acerca de la manera en que 

deciden llevar sus vidas juntos y como sus proyectos en pareja distan de lo que la cultura 

patriarcal marcaba tan fuertemente décadas atrás, ambos trabajan a la par por conseguir lo 

propuesto como metas conjuntas, “En ese sentido pues coincidimos porque somos 

demasiado responsables, o sea tenemos claro lo que queremos (…)” (Pareja 3, 7 de mayo 

de 2018, p. 5) y así mismo expresa una de las participantes que se suma a lo que ya 

manifestaron de otro modo las demás, " mi papá fue muy machista, también a mí me 

criaron muy mimada, cierto como yo era la niña de la casa tampoco hacía nada, entonces 

yo le decía a él toca hacer esto, toca hacer lo otro (risas), pero él siempre se ha metido a la 

parte de la cocina” (Pareja 4, 14 de julio de 2018, p. 7). Todo esto puede hacernos a una 

idea de los grandes cambios que representan dentro del todo en la sociedad, estas diadas 

conyugales que se piensan en otras formas de cohabitar y proyectarse en la misma. 

Dentro de este mismo plano, el mítico, cobra entonces gran importancia, así como 

en la investigación la decisión firme por parte de todas las parejas participantes de no tener 

hijos, no procrear como otra forma de expresar su posición frente a una sociedad que ha 

impuesto estos deberes a quienes se unen en un absoluto que es la pareja.  Había diferentes 

motivaciones, tanto de orden vivencial (con la vinculación a otros infantes y de diferentes 

formas en todos los casos, a lo largo de sus vidas), como por factores de orden ideológico, 

es decir, sus instintos, visiones y proyecciones de vida simplemente no conversaban con la 
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idea de ser madres o padres, “en el caso mío sino, yo no nunca (…) a mí no me nace, como 

les dije a mi no me nace ser papá porque no me llega eso, no me da una motivación para 

decir a si hagámosle, no me da eso” (Pareja 1, 10 de abril del 2018, p. 10). 

Es importante resaltar que esta decisión de no tener hijos no siempre era parte de un 

consenso sino que estaba clara incluso desde antes de conformar la pareja, movidos por 

diversos factores que estuvieron presentes incluso desde su adolescencia, temas como su 

desarrollo profesional, laboral y económico a los que han dado prioridad a nivel individual, 

y ahora que se encuentran con sus parejas; esto da cuenta de las nuevas ambiciones 

respecto a los proyectos de vida de cada uno de los sujetos que conforman la pareja, el 

trabajo en equipo se vuelve una forma de vida donde las piezas encajan de acuerdo a las 

aspiraciones individuales pero a su vez, puestas en común. 

Todo esto se evidencia en la forma en que se apoyan, se van por la vida codo a codo 

tanto en sus esfuerzos personales (en todo ámbito) como en sus avances respecto a la 

calidad de vida, de ahí que cobre sentido el planteamiento de Roldán, L., Martínez, I.F., & 

Otero, M.C.  estas parejas tienen altos ingresos y carecen de responsabilidades frente a los 

hijos, invierten su dinero en el disfrute personal o en  la superación académica y laboral, 

inclusive compitiendo con su pareja, toda vez que tiene las mismas aspiraciones (2015, p. 

109), esto sumado al hecho de que las cuatro parejas han tenido contacto cercano en sus 

familias extensas con niños, a quienes han cuidado y dedicado tiempo entendiendo que no 

es cuestión de apatía con los niños, pero si se suma esto a las motivaciones experienciales 

mencionadas anteriormente; las cuatro parejas participantes concuerdan entonces en que no 

les gusta lidiar con ellos, “no es que seamos unos Grinch que no podemos ver un niño no, 

pues es mas eso, si se pone incansable, mamá (risas) acá está su hijo. Y chao.” (Pareja 1, 

10 de abril del 2018, p. 11). “Cuatro muchachos y cuál de todos más cansón” (Pareja 2, 
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28 de abril de 2018, p. 17). “yo me entretengo y todo, pero es porque no es mío (risas), yo 

no me lo tengo que aguantar ahora.” (Pareja 3, 7 de mayo de 2018, p. 9). “si jugamos con 

el bebé acá cuando se enojó se lo devolvemos al papá y ya él lo contenta, nosotros ya no 

tenemos nada que ver con él, cuando se enoja” (Pareja 4, 14 de Julio de 2018, p. 11). En 

cuanto al equipo investigador, también se pudiera afirmar que hay una influencia de ambos 

aspectos, es decir, una predisposición por sus ideologías propias, sumado a diferentes 

experiencias que ha concluido por legitimar esta decisión tanto a nivel individual como ya 

en la pareja conformada. 

En consonancia con todo lo que se ha mencionado, también podemos manifestar la 

gran fuerza que ha tomado la mujer como principal vocera de esta decisión en todas las 

parejas que hicieron parte de este proyecto de investigación, es retomar ese poder de las 

mismas sobre sus vidas y sus cuerpos y en el camino encontrar compañeros que, o se han 

sumado a su decisión para de manera consensuada continuar un proyecto de vida sin hijos, 

o simplemente reafirmaron también posturas propias respecto a la no procreación de hijos 

en la pareja; todo esto muy en la línea de lo que plantea Maturana en su libro El sentido de 

lo humano (1992) donde habla del retorno de una cultura matrística ,mencionando un 

control de la fecundidad para la regulación de la población, Esta cultura matrística estaba 

basada en la armonía y estética del mundo natural. (P. 289). 

De este modo comienza la mujer a decidir decide qué y cómo hacer con su cuerpo, 

dónde el hombre es un compañero y no un impositor de lo que debe hacerse en el absoluto, 

donde las posturas individuales convergen más no se imponen, todo esto como un rasgo 

característico de estos sujetos que no quieren tener hijos, que su desarrollo en parejidad se 

desliga de las imposiciones sociales y en especial la mujer retorna a lo que siempre ha sido, 

la vocera, juez y parte de su propia existencia y que simplemente se comparte en 
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coexistencia con quien decide y se asume en una construcción democrática porque permite 

la participación de ambos en el desarrollo de la misma, pero que es esencialmente el amor 

que los junta para pensarse juntos, sin exigencias ni obligaciones. 

Podemos ver entonces, que las parejas contemporáneas construyen en torno a otros 

ideales, se desligan de una forma contundente de lo que está “bien visto” y de todas esas 

formas y reglas que ha impuesto la sociedad por mantener un orden “conveniente” que ha 

sido más de dominación patriarcal; la cultura ahora toma diferentes tonalidades, “Las 

diferentes culturas son distintas redes de conversaciones” como lo manifestaría Maturana 

(1992,  p. 286), la sociedad se vuelve en contra de lo que se debe hacer y comienzan a hacer 

lo que quieren. 

Juntarse con el otro ya no es un arreglo estratégico sino una elección de con quien 

se quiere ‘ser, haciendo’, es decir, cada sujeto elige ese otro con quien compagina, se 

encuentra en sus creencias, cosmovisiones y factores comunes que supongan la fórmula 

exacta para convivir de manera agradable, cercana y por qué no, divertida. Las parejas se 

reinventan y con ellas la sociedad, la cultura y las familias. No tener hijos es una opción 

más que legítima para ellas y hace parte definitivamente de sus proyecciones; estas parejas 

deciden también juntarse para ser; en sus modos, en sus tiempos, en sus formas. 

 Lo que hacemos, lo que somos 

Para la construcción y análisis de esta categoría es importante conocer cómo las 

parejas que deciden no tener hijos viven y comparten en su unión, indagando acerca de sus 

prácticas desde las actividades individuales y en pareja, por la manera como distribuyen las 

tareas de acuerdo con  las responsabilidades económicas y domésticas, habilidades y 

fortalezas en su comunicación y toma de decisiones, la resolución de conflictos y sus 
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creencias y tradiciones,  la decisión de no tener hijos, la motivación para no hacerlo y los 

sentimientos hacia los niños. 

En relación a los momentos de crisis, las parejas entrevistadas, concuerdan en un 

asunto particular, en referencia al hecho de elegir el momento adecuado para tener sus 

discusiones y generar espacios para la toma de decisiones, en las cuales se tienen en cuenta 

las perspectivas de cada uno en los asuntos a resolver.  Es evidente que tomar decisiones es 

un asunto de todos los días, aunque en muchas ocasiones pasan desapercibidas, también son 

asunto de gran importancia en cuanto al impacto que estas pueden tener sobre ellos  o un 

externo, respecto a esto las parejas participantes se caracterizan por tener en cuenta la 

opinión de la otra persona, pues coinciden  en que ambos tienen “voz y voto” (Pareja 1, 10 

de abril de 2018 p. 7) y al tener gustos similares, la toma de decisiones no representa 

mayor dilema, pero siempre estas se dan luego de pasar por un consenso con los pros y los 

contra,  ya sean decisiones triviales o trascendentales, pero siempre en busca del bien 

común, como particularmente lo manifestó una de las parejas participantes, “fue de mutuo 

acuerdo que los primeros años nos íbamos a dar la pela como se dice por ahí para ver los 

frutos más adelante”. (Pareja 3, 7 de mayo de 2018 p. 15). Esto da cuenta del interés por 

generar espacios de construcción conjunta. 

Para el plano ritual, que se refiere a las prácticas, hábitos y cotidianidades de las 

parejas, (Caille, 1992) se pudo evidenciar que ambos integrantes de la pareja aportan de 

manera significativa en cuanto a las responsabilidades económicas ya que ambas partes de 

cada pareja entrevistada laboran y contribuyen, significando esto una independencia 

económica vital para las mismas; igualmente las labores domésticas son compartidas, se 

llevan a cabo de manera equitativa sin estar las tareas asignadas por género, lo que ha 

generado mayor equidad y más estabilidad en estas parejas. 
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Estas dinámicas se hacen más comunes en la contemporaneidad, dados los cambios 

culturales que evidencian una disminución en esas normas patriarcales donde la mujer no 

tiene ni voz ni voto y el hombre no puede ceder y hacer parte de consenso al interior de la 

relación. 

Sumado a esto, se da el ingreso de la mujer al mundo laboral lo que es un gran 

componente dentro de las diadas que se vincularon a la investigación, ambos integrantes 

son proveedores del aspecto económico y vincula a la mujer dentro del orden social de 

alguna forma preestablecido, es decir, le da un mayor grado de independencia económica y 

por consiguiente obtiene mayor importancia su voz en el hogar en la medida que su aporte 

económico también reafirma su presencia en el mismo como necesaria y valiosa, al tiempo 

que influyente, y comienza a transformar desde estos aspectos el orden social incluso, y  

como lo plantea Fernández citado en Schramm, (1993) 

La noción de imaginario social alude a la producción y reproducción de un universo 

de significaciones imaginarias, constitutivas de las subjetividades femeninas y masculinas 

como fuerzas sociales que pueden ser analizadas a partir de los mitos sociales de la 

maternidad. (p. 152) 

Y el del hombre en los asuntos domésticos; esto ha generado mayor trabajo en 

equipo, las parejas no se limitan solo a los aspectos románticos, ahora construyen en torno a 

un proyecto de vida compartido, donde esas dinámicas se vuelven inherentes al absoluto de 

la pareja como lo manifiestan ellas mismas, “Mitad y mitad (...) Sí es lo mismo que las 

responsabilidades del hogar, es lo mismo… sí, toca mitad y mitad. Por igual”. (Pareja 1, 

10 de abril de 2018, p. 4). 

En lo que respecta a la comunicación, predomina el diálogo en las cuatro parejas 

participantes donde se resalta que tienen muy buena comunicación, es decir, no sienten 
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temor por expresarse verbalmente con su pareja, teniendo en cuenta sus particularidades, lo 

que genera sus propias dinámicas a la hora de comunicarse. Además en estas parejas se 

observa un constante uso del diálogo en los momentos de crisis evidenciado en los 

siguientes relatos. “Conversamos sobre lo que sucedió, a mí me gusta mucho contarle a 

ella lo que me pasa y ella también me cuenta las cosas que le pasan y entonces terminamos 

echándonos el cuento los dos, ay mijo que se va hacer ella me dice a mí que se va hacer” 

(Pareja 2, 21 de abril de 2018, p. 8), La empatía, es una pieza clave a la hora de hablar y 

consensuar con el otro y fue resaltado en una de las entrevistas, “como uno entender la 

necesidad del otro y pues hay días en que eso no va a ser fácil porque igual uno es 

humano, pero digamos que eso es algo que rescato mucho y que uno sabe que cuenta con 

el otro”. (Pareja 3, 7 de mayo de 2018, p. 14), además de tratar las dificultades 

individuales como de pareja en el sentido de su resolución como se evidenció en el 

siguiente testimonio “Él: en la cuestión de que por ejemplo un problema mío, si yo tengo 

por ejemplo un problema con mi familia o algo, es de los dos, si pasa un problema con la 

familia de ella o algo, es de los dos y luchamos por salir adelante los dos con, o sea, lo que 

ella siente, lo que ella tiene, yo lo siento para mí, como mío y lo que es mío, ella también lo 

siente igual. No tenemos egoísmos entre nosotros”. (Pareja 4, 14 de julio de 2018, p 8). 

Las formas de solucionar conflictos, desde lo escuchado en las parejas, no tiene 

mucho lugar ya que las discusiones no son parte de sus cotidianidades, aunque son 

inherentes a las relaciones de pareja, estas dificultades no son el foco en su diario vivir y 

son resueltas de manera clara, objetiva y rápida “Cuando tenemos alguna discusión él se va 

a caminar y llega más tranquilo y ya se abre cierto, y yo pues si me siento escuchada me 

tranquiliza.(Pareja 3, 7 de mayo de 2018, p. 20) mediante consensos donde ambas partes 

tienen la oportunidad de opinar y aportar soluciones, “Hablar entonces siempre 
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encontramos la opción de que ya quedamos contentos los dos o medio contentos los dos, 

pasa un día si acaso, de un día para otro, pues esperar que el otro se relaje”. (Pareja 3, 7 

de mayo de 2018, p. 16). 

Esto es una hipótesis relevante que sin embargo representa más cuestionamientos 

que aclaraciones, las cuales consideramos válidas al momento de hacer investigación 

porque implican un ejercicio de profundización en el tema, que en este caso sería respecto a 

las parejas que tienen hijos. ¿Cómo estás resuelven sus conflictos en la cotidianidad? ¿Es 

realmente diferente en aquellas parejas que no tienen hijos? 

A través de la experiencia de las entrevistas semiestructuradas, que permitió un 

contacto ameno con los sujetos, donde estuvo la oportunidad de realizar preguntas abiertas, 

más a modo de conversación, se pudo observar la particularidad de las actitudes y formas 

de comunicarse tan singulares entre cada una de las parejas que participaron de la 

investigación, miradas amables, incluso tonos de voz que hacen fuertes más que sus 

palabras, sus argumentos. Estas parejas sí permiten observar una cosa y es: atención mutua. 

No hay nada que quite la atención de su pareja cuando atienden una conversación 

importante para ambos; no hay bebés llorando, no hay tareas escolares que acompañar, y 

los elementos electrónicos que en este tiempo contemporáneo pueden emerger como nichos 

de desacuerdo entre las familias, no aparecieron en ningún momento de estas entrevistas 

como algo relevante o por lo menos lo suficiente, para mencionarlos al momento de hablar 

de los conflictos y formas de consenso entre la diada.  

Definitivamente las parejas que no tienen hijos pueden efectivamente darse un 

tiempo-espacio prudente para conversar (o no hacerlo) en la paz de su individualidad y 

resolver sus asuntos como prioridad.  
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Lo que precede, no procede 

En la actualidad una de las transformaciones que se ha dado culturalmente es acerca 

de la estructura familiar, donde deja de predominar el prototipo de familia nuclear, el ritual 

religioso del matrimonio y la unión de dos personas con el único fin de tener hijos; como lo 

plantea Arriagada y Aranda (2004)  

Se aprecia un escenario caracterizado por una incipiente diversificación de las 

trayectorias familiares al abrirse el abanico de opciones (hogares unipersonales, familias 

monoparentales de jefatura. Cambio de las familias en el marco de las transformaciones 

globales, nucleares biparentales sin hijos, familias reconstituidas), en desmedro del hogar 

normativo tradicional. (pág. 408).  

En consecuencia, de esto, es una realidad que existen parejas que deciden conformar 

una unión ya sea por las vías legales como lo es la unión marital de hecho o unión libre, sin 

que exista el ideal de la procreación como requisito para conformar una familia. 

Salir del hogar familia de origen, implica llevar consigo la propia historia de vida, 

costumbres, gustos, ideologías y tradiciones creadas y establecidas desde la infancia de 

cada uno, la conformación de la unión de pareja permite empezar a construir un mundo de 

dos donde se complementan y construyen como tal. 

De acuerdo con lo expresado por las parejas entrevistadas estas argumentaron tener 

cercanía con su familia de origen, tener relación y comunicación con la familia del otro, así 

mismo sentirse acogidos, aceptados por ellos y en ocasiones hasta se sienten parte de dicha 

familia, esto argumentado en los siguientes relatos; El: “y a mí me gusta mucho ir allá por 

eso porque ellos son como muy arrecogidos como son tan bastantes entonces se pasa muy 

bueno allá”. (Pareja 2, 21 de abril de 2018 p. 11) 



 

 

58 
 

Él: “hubo mucha empatía con la familia de ella y con mi familia hacia ella también, 

entonces todo eso como que afianzó más las cosas y fue como muy inolvidable todo porque 

caí bien en la familia de ella y ella cayó bien en la mía” (Pareja 4, 14 de julio de 2018 p. 

2). 

Es por esta razón que tomó relevancia conocer cuál fue la postura de la familia de 

origen de cada pareja al enterarse de la decisión de no tener hijos, permitiendo por medio 

de las entrevistas evidenciar que lo que espera la familia cuando uno de sus miembros se va 

del hogar y conforma una pareja en unión marital es la procreación; ya que esto es un 

constante interrogante a los que se enfrentan las diadas por su familia de origen. Siguiendo 

los planteamientos de Palacio, “la decisión planeada o impuesta de tener o no tener 

hijos(as) se considera como una situación de complejas implicaciones y consecuencias, 

donde se anudan las emociones, los miedos y las tensiones más profundas en el transcurso 

de la vida del sujeto”. (Palacio, 2010, pág. 27). 

Debido a esto, la pareja número 4 manifestó que al momento de comentar a su 

familia la decisión de no tener hijos está no lo asumió. Como lo expresaron a continuación; 

Ella: “Pues yo creo que no lo asumieron, están esperando sí de pronto”. Ella: “Sí es que 

ellos son todavía muy tradicionalistas, que las mujeres deben tener muchos hijos”. El: “Y 

también por el machismo que la hombría, que el hombre tiene que tener descendencia 

grande, que tales, que esto, que lo otro y yo no les paro bolas a eso y ya”. (Pareja 4, 14 de 

julio de 2018 p. 9) 

Las otras tres parejas entrevistadas indicaron haber sentido apoyo por parte de su 

familia en la decisión de no tener hijos argumentando que; Ella: “mi mamá también me 

dijo lo mismo – no mijo usted cuando me va dar a conocer a mi nieto - que el niño- y como 
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hace rato les ratifique que no pues ya no volvieron a molestar con eso, ni preguntando lo 

mismo ya”. (Pareja 1, 10 de abril de 2018 p. 9) 

El: “les encanta a todos, les encanta, ellos lo ven, usted sabe que la familia lo ve a 

uno como con ese cariño verdadero y a ellos les encanta mucho como vivimos nosotros y 

como un hermano le dice a uno eso, la suegra o la sobrina, entonces uno sabe, ó sea que, si 

les encanta de verdad que nosotros vivamos así”. (Pareja 2, 21 de abril de 2018 p. 11)) 

“Ella: esa es la decisión de ustedes y no opinan, en el caso de la familia de él es 

porque son muy frescos, como, ah bueno, listo, pues no hay lio por eso, nadie se va a 

estresar porque ay no me va a dar un nieto”. El: “antes mi máma, como tuvo seis hijos, 

como que entiende también que fue muy duro, ella dice, no yo tuve seis y no deje así”. 

(Pareja 3, 7 de mayo de 2018 p. 13) 

Es importante evidenciar como la relación con la familia de origen de estas parejas 

no se ha visto afectada por la decisión de no tener hijos, pese a que va en contravía de la 

cosmovisión de lo tradicional. Además del hecho de que la familia de origen es consciente, 

que la infancia de estas parejas tuvo algún tipo de implicación en esta decisión. Esto 

acuñado a la participación de la crianza de miembros de su familia, experiencia que les 

permitió vivir escenarios que debe enfrentar un hombre y una mujer al ejercer el rol de 

maternidad y paternidad y que a sus criterios no fueron experiencias gratificantes para 

replicarlas. 

Además cabe resaltar que el factor económico también influyó en gran medida en la 

toma de esta decisión, pues la carencia de recursos en su infancia es una de las situaciones 

que se vio reflejada en las entrevista que se realizó a una de las parejas “El: digamos mi 

manera de ser desde la casa, es lo que te dije es lo que yo vi siendo niño esa tranquilidad 

de mi papá con seis hijos y no le importaba nada los hijos y uno en la casa apunta de agua 
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panela y decir para mi es sagrado el mercado de la casa, los servicios de la casa, y yo 

decía cuando yo sea grande yo no voy a vivir eso”. (Pareja 3, 7 de mayo de 2018, p. 7) 

La contemporaneidad, el sistema económico, el orden social, tantas dimensiones de 

la realidad incluso logran cuestionar la individualidad de cada pareja que se vinculó a este 

trabajo investigativo; las pocas garantías de estabilidad en las condiciones económicas, 

políticas y culturales, siembran incertidumbre en quienes se piensan dentro de ella, dichos 

aspectos se tornan importantes a la hora de expresar el por qué no tener hijos ahora ni más 

adelante, en sus relaciones diciendo ¡no!, no están dispuestos a sumar al problema y lo 

afirman en sus testimonios. 

“Ella: a mí lo que no me gusta es la idea es de este mundo tan porquería, tan sucio 

tan todo entonces yo digo, traer un niño a este mundo para que sufra, esta vida a mí me 

parece cruel despiadada,”.  (Pareja 2, 21 de abril de 2018, p. 12) 

“Ella: obviamente influye es que toda una vida tuve a mi mamá y toda una vida me 

dijo no tenga hijos y yo se lo creí porque duele, o sea es un amor tan grande que duele 

mucho”. (Pareja 3, 7 de mayo de 2018, p. 11) 

De acuerdo con lo expresado por las parejas entrevistadas se observa que si bien es 

importante contar con su familia de origen, también tienen la convicción de que su decisión 

es cuestión de dos, y que aunque algunas familias sean comprensibles frente a esta decisión 

y aunque esto rompe con el esquema de la familia tradicional, también se apoyan el uno 

con el otro para consolidarse como familia. 

Es importante reconocer que el hecho de salir del hogar familiar de origen y 

conformar una unión de pareja, no desliga la cercanía y comunicación con esta, ya que los 

vínculos permiten que en ocasiones se tengan ideas y proyecciones en creencias y 

tradiciones familiares que están por fuera del interés del otro y es en este punto donde se da 
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la transformación en el plano mítico y ritual; ya que, cuando se toma una decisión personal 

y en pareja de no tener hijos y esta es aceptada y respetada por la familia, se está abriendo a 

nuevas posibilidades de ver el mundo y comprender que hay otro estilo de vida y de 

conformación familiar. 

Capítulo 3 

 Reflexión 

 Lo emergente 

     Es necesario aclarar que la elaboración de esta reflexión, aunque no hizo parte de los 

objetivos iniciales de esta investigación, surgió a partir de los testimonios de las parejas, 

además de esto también se encontró en las lecturas realizadas en el marco de la 

construcción de los antecedentes, tema que se torna interesante para las investigadoras. 

El lugar de la mujer en la sociedad y en las transformaciones de la familia.              

  Históricamente a la mujer se le ha asignado por parte de la sociedad el rol de objeto 

de placer y procreación, pero uno de los grandes sucesos que trajo consigo las nuevas 

formas de vivir en sociedad, es la inmersión de la mujer en la vida en sociedad en una 

búsqueda por la equidad de género, trascendiendo de madre como representación cultural 

sobre el imaginario de mujer a ser dueña de su vida y de su cuerpo. Además, no solo es a la 

mujer a quien se le han asignado funciones específicas, sino que al hombre también se le 

han asignado roles de fortaleza, valentía, control emocional y proveedor en el hogar, por lo 

cual se puede afirmar que estos roles han sido asignados históricamente según las 

expectativas sociales.  

 Los cambios que experimenta la sociedad en la actualidad han permeado tanto a los 

individuos como a las parejas, no solo a nivel estructural sino también a nivel de ideologías, 
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pero también es claro que estos cambios no han sido repentinos sino que se han ido 

manifestando paulatinamente, por lo cual es importante mencionar cómo a lo largo del 

desarrollo de la sociedad, los individuos han aprendido, a través del proceso de 

socialización, que los comportamientos no se deben asumir  de acuerdo a su género, sino a 

las capacidades y a las expectativas que cada uno posea. Además se debe hacer hincapié en 

que las dinámicas individuales influyen en cómo el entorno familiar se va regenerando, 

pues estas transformaciones en cuanto a roles por los que atraviesa la mujer y el hombre se 

ve reflejado naturalmente en las transformaciones de la familia, pues también se ve 

reflejado en los conceptos de autoridad y obediencia, lo cual posibilita que las jerarquías se 

hagan más flexibles y los vínculos de dependencia se vayan disolviendo, lográndose cada 

vez más uniones sustentadas en motivos afectivos, y no por necesidades económicas, así 

como un mayor nivel de realización personal de la mujer. 

  En este sentido se puede afirmar que los nuevos modelos y tendencias de la familia 

son el resultado de las nuevas dinámicas de la globalización, por lo cual la familia necesita 

de nuevos lineamientos que trabajen en pro de las particularidades que están tienen, para así 

poder tener familias integrales. Es por esto que se hace necesario afirmar que “La Familia 

como el más significativo sistema relacional, requiere nuevas estrategias y paradigmas para 

su estudio, comprensión e intervención, que abarcan todos los estamentos de la sociedad” 

(Comfenalco, 2009, p. 21). Por lo cual se debe tener presente que el estudiar y aprender 

sobre ella siempre va a requerir ir al ritmo de su desarrollo, pues si no se va a la par que sus 

mismas transformaciones se perderá la idea de que la familia está en constante cambio. 

 La familia en su diversidad ha demostrado que es capaz de acoplarse y coexistir con 

unos patrones establecidos con una visión tradicional de la familia, sin embargo, el Estado 

debe estar en la capacidad de responder ante los requerimientos de las transformaciones de 
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la familia, por ejemplo de cómo la mujer hoy no quiere dedicarse exclusivamente a la 

maternidad o ni siquiera lo tiene contemplado en su proyecto de vida, pues la familia, con 

diversidad o sin ella hace parte de la sociedad y por ende debe garantizarse tanto sus 

derechos como familia y como individuo. 

  Es importante reconocer que a pesar del papel de la mujer en la sociedad y de las 

transformaciones en la familia aún persisten sobrecargas para la mujer en cuanto a las 

tareas del hogar, la educación, la procreación y la crianza de los hijos, así como prejuicios y 

concepciones erróneas sobre el papel de cada miembro de la familia, también se debe 

reconocer que a su vez todas estas transformaciones indiscutiblemente han generado 

cambios en los valores y en la visión que se tiene de la familia. 

La confluencia de los discursos planteados por contextos como la medicina, lo 

educativo, lo social y lo religioso han mantenido el modelo tradicional de mujer-madre, es 

decir, como función social, asignarle roles de cuidado y protección a la mujer se convierten 

en características inherentes a lo femenino. y en ese sentido se ha educado, y a pesar de la 

liberación de las mujeres esto sigue ocurriendo sin desconocer los progresos sociales, los avances 

legislativos y la evolución de la ciencia. Es así, como desde los discursos tradicionales se ha 

educado desde edades tempranas a las niñas para el matrimonio y ser madres como estado 

ideal para el reconocimiento social y a los niños para ser proveedores del hogar partiendo 

del hecho de que está socialmente establecido. 

Además de lo anterior, se evidencia que gracias a las luchas que las mujeres hace 

muchos años vienen forjando, en la actualidad ha tenido gran protagonismo la 

independencia de las mujeres derribando las prohibiciones que les impedían participar en 

los espacios y actividades masculinas en diferentes aspectos, además en la toma de 

decisiones sobre su cuerpo con el uso de anticonceptivos, la inmersión de la mujer en la 
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vida laboral ocupando cargos que históricamente han sido ocupados por hombres, esto 

como formas diversas de comportamiento al tradicional , además de esto, es evidente que 

aunque se ha configurado la maternidad como el núcleo natural y fundante de la identidad 

femenina y aunque esto se convierte en un factor de tensión, que se expresa en la 

estigmatización y la presión social, en la actualidad la feminidad no lleva implícita la 

maternidad, ya que esta no se determina como una obligación perteneciente al ámbito de la 

función de la mujer sino como una opción,  lo cual permite generar nuevos conceptos de lo 

que es la feminidad. 

Desde diferentes autoras, perspectivas y teorías se ha estudiado la razón y la posible 

liberación de la opresión de las mujeres, la búsqueda de la igualdad parece ser una lucha 

constante que poco a poco se ha dado pero que no se logra en su totalidad. Sin embargo, la 

producción de conocimiento, teorías y estudio de la realidad cambiante notablemente ha 

contribuido a la emancipación de las mujeres que se escuche su voz, pensamientos y hacer 

resistencia a lo que se da “normalmente” en cada época, el logro del voto y el lugar de la 

mujer en el ámbito público y avances en la concepción cultural de mujer y lo que esta 

representa como persona no solo como ente reproductor y cuidador. 

En este sentido se puede afirmar que la feminidad no sólo está ligada a la 

maternidad sino al de ser concebidas como sujetos de derechos, sujetos históricos y sujetos 

visibles, articulándose así al deseo de ser para sí, dejando atrás este eterno ser de otro, lo 

cual conlleva a empezar a tener un proyecto de vida personal estableciendo nuevas 

identidades desde sus deseos y no de lo que se le ha demandado históricamente como la 

sumisión y la dependencia, promoviendo el empoderamiento  y permitiendo pronunciarse 

sin miedo. 
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          De acuerdo con estos cambios en las funciones y roles asumidos por las mujeres, 

estas se han permitido tener más posibilidades en diferentes contextos y contemplar otros 

estilos de vida diferentes al de la maternidad, sin que esto le implique no construir una 

familia, pues se puede evidenciar como en la actualidad no se constituye familia solo con la 

existencia de los hijos, sino con la sola intención de considerarse como tal dentro de las 

diversas formas de esta misma.  

Es por esto que esta reflexión se hace necesaria, ya que permite evidenciar cómo el 

ser humano puede posicionar una cosmovisión frente a cómo se puede proyectar como 

persona y como pareja en una sociedad que, aunque ya concibe modelos de familia 

diferente al tradicional, aún necesita comprender y profundizar en las razones del porqué 

existen estas mismas. 

La mujer es una disidente perpetua con respecto al consenso social y 

político; es exiliada de la esfera del poder y por ello es siempre singular, 

dividida, diabólica y bruja...La mujer está aquí para agitar y trastornar, 

desinflar los valores masculinos y no para abrazarlos. Su papel consiste en 

mantener las diferencias apuntando hacia ellas, dándoles vida y 

poniéndolas en juego. Kristeva 

Capítulo 4 

Conclusiones y recomendaciones.   

Las transformaciones respecto al plano mítico, podría pensarse que están 

encabezadas por los nuevos ideales de las mujeres frente a su proyecto de vida, lo cual 

significa que las transformaciones de las familias están ligadas a ese nuevo rol que la mujer 

asume en la sociedad. Ahora bien, la configuración actual de las parejas contemporáneas 



 

 

66 
 

que no desean tener hijos está apoyada en la idea de que conviven para ellos mismos y se 

catapultan el uno al otro en tanto a sus proyecciones personales, profesionales y laborales 

que van ligadas a un interés de dos.  

La Familia entonces, como lo evidencia la presente investigación, emerge de nuevas 

formas, es decir que se permite configurarse de acuerdo al deseo de ser de sus integrantes, 

la forma en la que quieren llevar su proyecto de vida, reafirmando el hecho de que la 

familia es una unidad social compleja, diversa y plural que se ubica en un contexto social, 

cultural y político. Así, la familia se va presentando también como un lugar de enunciación 

frente a la sociedad. Una pareja, ¡también es familia! como nos permitieron comprender 

aquellas parejas que se vincularon a este proyecto de investigación; donde evidentemente 

dieron cuenta de cómo en sus pequeñas familias encontraron un lugar de desarrollo en 

todos los ámbitos de la vida y desde donde participan también cómo y para una sociedad, lo 

que nos permite entonces validar los aportes de la investigación para el campo de la familia, 

entendiendo que si hay configuraciones que necesitan una mirada desde lo profesional.  

Por otro lado, un hallazgo importante fue el notable abismo de las parejas respecto a 

su cosmovisión de vida y el de su entorno familiar, esto se manifiesta como bien lo 

expresan todas las parejas en las brechas  de sus prácticas cotidianas, es decir, lo que hace 

la pareja cómo lo hace en su cotidianidad respecto a su familia de origen.  

Igualmente otro hallazgo concluyente para esta investigación y que tiene relación 

con la familia de origen y a la vez con el deseo de no replicar sus prácticas y tradiciones, 

fue el hecho de encontrarnos con que en algunos de los casos la decisión de no tener hijos 

se vio muy permeada por factores de orden situacional, en su adolescencia algunos de los 

sujetos participantes se vieron en la ‘obligación’ o la responsabilidad delegada de ejercer el 

rol de cuidadores de uno de sus familiares menores de edad, ejerciendo así de algún modo 
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una paternidad o maternidad que no fue en su momento la experiencia más oportuna o 

deseable y que los hizo responsables del cuidado, educación y protección de estos.    

Así entonces, las experiencias previas y delegadas en sus familias de origen tuvieron 

y tienen aún gran peso tanto en la decisión de no tener hijos como en la forma en que 

abordan, y se piensan la vida igualmente sin procrear. Solo entre los dos. 

Otra conclusión muy valiosa fue la falta de tiempo; esta como una de las 

motivaciones para asumir la decisión de no querer tener hijos, ya que sus dinámicas en 

cuanto a la proyección personal son prioridad para las diadas conyugales y no están 

dispuestos a dejarlas en un segundo plano. 

Entendiendo que la base teórica para nuestra investigación es el construccionismo 

social, retomamos las voces de los sujetos quienes expresan en reiteradas ocasiones que 

familia no es solo el concepto tradicional del que ya hemos hablado, sino que es importante 

empezar a reconocer estas nuevas familias, como las diadas conyugales que en su 

singularidad se consideran y nombran a sí mismos como familia.  

En este sentido es importante resaltar que estas familias como actores socializadores 

deben ser estudiadas desde el Trabajo Social ya que en la actualidad marcan una de las 

transformaciones más importantes de la familia y requieren una mayor aproximación 

teórica para así poder comprender las dinámicas de las futuras generaciones.  

Se recomienda para futuras investigaciones indagar sobre ¿Cómo resuelven sus 

conflictos en la cotidianidad las parejas que no tienen hijos y las parejas que sí tienen 

hijos?, pues este aspecto representa más cuestionamientos que aclaraciones, las cuales 

consideramos válidas al momento de hacer investigación porque implican un ejercicio de 

profundización en el tema. 
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Además investigar sobre las parejas contemporáneas que deciden no tener hijos a 

partir de los cambios culturales, ya que estos influyen en las transformaciones de las 

cosmovisiones de las parejas como dimensión relevante en la toma de esta decisión y a su 

vez brinda a las ciencias sociales argumentos para la construcción de teorías que estén más 

acorde con las transformaciones por las que atraviesa la familia. 

Para el Trabajo Social familiar 

Uno de los desafíos de trabajo social es ajustarse a un contexto de continua 

transformación, las cuales pasan todas las esferas de la sociedad y más aún en el entorno 

familiar, donde es importante reconocer que las familias deben afrontar retos en sus 

dinámicas, relaciones y proyecciones, por lo cual es necesario generar nuevas 

construcciones teóricas que permitan comprender la diversidad familiar y los nuevos modos 

de vida.  

De igual manera y teniendo en cuenta los hallazgos obtenidos en este proceso de 

investigación es oportuno que se continúe realizando investigaciones desde trabajo social 

que den cuenta de las diferentes transformaciones y formas de relacionamiento por las que 

atraviesa la familia en la actualidad, debido a que estas al ser dinámicas a su vez son 

cambiantes, partiendo desde el concepto de lo que define una familia; ya que no 

necesariamente se requiere que una pareja tenga hijos para reconocerla como familia, 

permitiendo de esta manera que la decisión de no tener hijos sea algo que se pueda tomar 

de manera libre y consciente sin que exista de por medio algún tipo de señalamiento o 

presión social.  
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 Anexos 

Anexo # 1: Guía de entrevista 

Objetivo: Reconocer las transformaciones en el plano mítico y ritual de las parejas 

contemporáneas que deciden no tener hijos 

Preguntas introductorias 

¿Cómo se conocieron? 

¿Cuantos años tienen y desde que edad se conocen? 

¿Viven en unión libre o casados? 

¿Cuánto tiempo fueron novios? 

¿Quién tomó la iniciativa de vivir juntos y/o de casarse? 

¿Cuál es el mejor recuerdo que tienen juntos? 

¿Cuál ha sido uno de los mayores logros que han alcanzado como pareja? 

Sobre el plano ritual 

¿Qué aspectos rescatan de la comunicación en pareja? 

¿Cuáles son las actividades más comunes que realizan en pareja? 

¿Cuáles son los criterios en los que se basan para tomar decisiones en pareja? 

¿Cómo se distribuyen las responsabilidades económicas y domésticas que debe asumir cada 

uno? 
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¿Cuáles son esos espacios o situaciones en los que no convergen y como lo tramitan? 

¿Cómo se proyectan en un futuro como pareja? 

Sobre el plano mítico 

¿Cómo influyen las tradiciones individuales en la cotidianidad de la pareja y la toma de 

decisiones? 

¿Qué los identifica como pareja? 

¿cómo los describen los demás como pareja?  

¿Cuáles son los aspectos que resalta de su relación de pareja? 

¿Cómo tramitan los momentos de crisis individuales? 

¿Cómo tramitan los momentos de crisis en la pareja? 

¿Cuáles son las razones en las que se basan para tomar la decisión de no tener hijos? 

Sobre el entorno familiar:  

¿Cómo es la relación con la familia de origen? 

¿Cómo se aborda el tema de la decisión de no tener hijos con la familia de origen?   

¿Qué creen que significa para la familia de origen la decisión que tomaron de no tener 

hijos?, ¿cómo se asumió? 

¿Cómo asumió la familia extensa la decisión de no tener hijos? 

Anexo # 2: Guía de observación  

Aspectos a observar 
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1. Disposición para participar en la entrevista. 

2. Lenguaje no verbal. 

3. Reacción a las preguntas. 

4. Comunicación entre la pareja. 

5. Actitud de las entrevistadoras 

Anexo # 3: Consentimiento Informado  

 

Fecha: 

Por medio de este documento y una vez informado sobre los propósitos, objetivos, 

procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo como parte de la 

investigación, autorizo a las estudiantes Tatiana Betancourt Cruz, Dayan Milena Vásquez y 

Paula Muñoz López, para el uso y análisis de la información que arroje mi participación por 

medio de las técnicas planteadas. 

Adicionalmente acepto: 

- Mi participación en esta investigación es completamente voluntaria, estoy en libertad de 

retirarme de ella en cualquier momento si lo considero necesario. 

- No recibiré beneficio personal y/o económico de ninguna clase por la participación en este 

proyecto de investigación, sin embargo, recibiré resultados y producto final de la misma. 

- Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. También 

un archivo físico de la investigación se publicará en la Universidad de Antioquia. 
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- Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, 

los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas. Esto también 

se aplica a otros miembros de mi familia. 

- Autorizó la grabación de audio de las entrevistas realizadas para fines netamente 

académicos y se me hará una devolución de la transcripción de las entrevistas en las que 

participe haciendo constar la veracidad de la información. 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad 

de manera libre y espontánea. 

 

_____________________                             ______________________ 

Firma                                                             Firma 

Documento de identidad                               Documento de identidad 

 

  

 

 

 

 

 

 


