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La problematización de la maternidad
adolescente en el Ecuador

Soledad Varea'
solvarea@yahoo.es

En esta ponencia realizaré una trayectoria histórica de los dis
cursos que se construyen alrededor de la maternidad desde inicios del
siglo XX hasta la actualidad. De esta manera mostraré como la mater
nidad adolescente es un asunto que se convierte en un problema en
donde interviene el estado, la cooperación internacional y los y las pro
fesionales, cuando se construye una nueva concepción de ser mujer a
causa del paso de la importancia que se da al cuidado de la vida a la im
portancia del control de la fecundidad.

A inicios del siglo XX, imperaban las políticas pro-natalistas que
tenían como objetivo consolidar la nación y formar ciudadanos fuertes
y sanos, era necesario entonces educar a las mujeres para que partici
pen en la construcción de la nación a través de la maternidad y desde
los espacios privados. La prioridad era poblar el país, tarea que estaba
a cargo de las madres.

Para finales de la década de los sesenta, en cambio la obligación
de las mujeres era crear un ambiente familiar propicio para que el ni
ño o la niña nazcan, debían realizarse profesionalmente y controlar el
número y esparcimiento de nacimientos. De esta manera ellas contri
buirían con la construcción de la nación pues para esta época la prio
ridad en el Ecuador era el descenso de la fecundidad. Los especialistas
comenzaban a mencionar la edad ideal para procrear. En esta etapa ya
se hablaba de una maternidad responsable e ilustrada. Es decir que las
madres que no tenían escolaridad no eran capaces de cuidar a sus hijos

Maestra, Programa Estudios de Género, FLACSO,sede Ecuador.
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tan bien como aquellas que habían logrado un nivel de instrucción al
to. Por lo tanto aquellas mujeres que eran madres en edad de estudiar,
según el discurso oficial, enfrentaban problemas. Sin embargo todavía
no se creaban instituciones estatales dirigidas a tratar estos temas y al
parecer las madres adolescentes de ese tiempo estaban conformes con
su papel. En esta época también se implementaron políticas de anti
concepción y planificación familiar. Se relacionaba a la pro-creación
con el deseo y la responsabilidad. El aborto era un problema que tenía
que ser tratado desde el estado. Era necesario entonces educar a las mu
jeres para que planifiquen sus hijos. El nivel de instrucción de las mu
jeres también era un tema que se discutía pues estaba directamente re
lacionado con la lactancia, y la conducta procreativa de las parejas. Las
relaciones sexuales premaritales estaban asociadas con la formación de
la mujer. La mortalidad infantil, ocurría más en el caso de hijos de ma
dres jóvenes, pobres y sin escolaridad. La familia nuclear heterosexual
estaba inmersa en los discursos, al punto que las familias compuestas
sólo por mujeres, solo por hombres u otra estructura, tampoco consti
tuían un tema de discusión. Algunos informes del Ministerio de Salud,
mencionaban la maternidad adolescente, pero todavía no existían po
líticas públicas concretas para tratar este problema, más bien las políti
cas eran pro - natalistas probablemente porque la familia nuclear y el
matrimonio, todavía era la opción y la norma de vida que prevalecía en
el país en las décadas de los 70 y SO, por lo tanto las madres jóvenes, en
edades que estaban fuera del rango considerado normal no constituían
un conflictol. Como consecuencia de la obligación que tenían las mu
jeres de espaciar sus hijos, las políticas de planificación familiar, y la im
plementación de métodos anticonceptivos, a fines de la década de 19S0,
el periodo fértil se retrazó. El objetivo en esta época era educar a las
mujeres para que tengan hijos a edades que- según el discurso hegemó
nico - eran maduras. Ligada a este proceso está la creación de la cate
goría adolescencia que se convierte en un nuevo "estatus legal" pues es
tá protegida por una que serie de derechos. De manera que a partir de
la década de los noventa, los profesionales y el Estado, establecieron
una edad ideal para ser madre. Así el embarazo adolescente se convir
tió en un problema de salud sexual y reproductiva. El Ministerio de Sa
lud, los organismos internacionales, las universidades y el CEPAR
(Centro De Estudio de Población y Desarrollo Social) intervinieron en
esta problemática elaborando políticas públicas. Lo cual podemos ob-
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servar en la nueva estructura de la ENDEMAIN (Encuesta Demográfi
ca y de Salud Materna e Infantil). Dentro de la cual se incluye un cues
tionario especial para "mujeres adultas jóvenes de 15 a 24 años de
edad". La edad en que las mujeres inician su vida reproductiva, en los
informes anteriores no era tan problemático como en el de 1994.

Los embarazos adolescentes, según estos informes, también esta
ban relacionados con el uso de métodos anticonceptivos, y el nivel de
instrucción de las madres. Es así como el contenido del cuestionario es
pecial para las mujeres "adultas jóvenes", tenía relación con la explora
ción de la actividad sexual de las mujeres. El cuerpo de las mujeres ado
lescentes se convirtió así en el blanco privilegiado de distintos espacios
y disciplinas: los clubs de beneficencia, el estado y las personas profe
sionales.

En los discursos pronunciados por estos actores sociales pode
mos encontrar una nueva concepción de ser mujer. Si bien antes las
mujeres estaban destinadas a "criar a los niños y realizar tareas repro
ductivas a causa del contexto histórico" (testimonio de un médico), el
espacio en donde actuaban era el hogar, y no significaba un problema
el hecho de tener hijos en edades en las que actualmente las mujeres es
tudian. Para la década del 2000 la situación cambió, pues la maternidad
a edades que no se consideraban maduras, no estaba dentro de los
parámetros de normalidad, y también era un indicador de subdesa
rrollo, tal como podemos observar en las reflexiones médicas de hospi
tales públicos, que manejaban la idea de que las mujeres en edades de
10 a 19 años que estaban embarazadas enfrentaban situaciones de ries
go yel estado debía intervenir. Lo que no se mencionaba en dichas re
flexiones era que la sexualidad que ejercían las mujeres de inicios del si
glo pasado estaba legitimada por el matrimonio y la familia nuclear
heterosexual. Más tarde las mujeres no debían estar casadas para ejer
cer su sexualidad sin embargo cuando lo hacían, según el discurso mé
dico también estaban en situaciones de riesgo-, Lo cual se refleja en el
cuestionario que diseñó el CEPAR (Centro De Estudio de Población y
Desarrollo Social) para la presente década, en el mismo se dio especial
atención a la educación sexual que las mujeres habían recibido, la edad
en la que habían recibido esta información y quién se las había pro
porcionado.

En estos resultados, se reflejaba por ejemplo una enorme preo
cupación por la pareja, si el embarazo era del compañero, la reacción
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de los padres cuando se enteraban del embarazo y la composición de la
familia, que en los ochentas no eran temas centrales. Se hablaba de la
interrupción del estudio y el "proyecto de vida". En el año 2004, el cues
tionario de la ENDEMAIN (Encuesta Demográfica y de Salud Materna
e Infantil) también tiene un apartado para mujeres adultas jóvenes que
se concentra en la actividad sexual y reproductiva, la educación sexual,
además incorpora el tema de la violencia de la mujer.

Los conceptos que manejan: CEPAR (Centro De Estudio de Po
blación y Desarrollo Social), el Ministerio de Salud Pública, la coope
ración internacional, y algunos profesionales, según otros puntos de
vista no toman en cuenta los proyectos de vida, los riesgos y los deseos
de las y los jóvenes. La escolarización de las mujeres, que a inicios del
siglo pasado estaba en debate porque el bando conservador advertía
que era un camino hacia la prostitución, la libertad pecaminosa y la
caída de la mujer (de la Parra Calderón, 2004), hoy en día es un asun
to obligatorio, pues aquellas mujeres que no estudian según las concep
ciones adultas se enfrentan a riesgos. La idea de fracaso que maneja el
estado impide concebir a las y los adolescentes como sujetos políticos
autónomos y tomadores de decisiones. Al contrario de la muerte que
mencionan permanentemente quienes diseñan las políticas públicas
para adolescente, en testimonios de madres jóvenes, se expresa la ma
ternidad como un deseo y un proyecto de vida, lo cual muestra que no
siempre existe un acuerdo entre los discursos de dichos programas que
interpretan las políticas públicas a su manera y las historias de vida de
las adolescentes.

Me siento bien, ayer me hicieron un eco, me dijeron que todo estaba
bien, me hicieron la consulta. Tengo que venir acá. Es una emoción
muy hermosa verle a tu bebito, ver una vida que tienes dentro de ti es
hermoso. Ver sus movimientos, como se mueve, esa energía que tiene
en dentro. (Entrevista a mujer adolescente, 2005).

A raíz de la problematización de la maternidad adolescente en el
Ecuador en 1993 se creó el programa de atención a la adolescencia en
la Maternidad Isidro Ayora con el apoyo de la cooperación in
ternacional, el estado, los y las profesionales y los clubs de beneficencia.
A dicho programa acuden las adolescentes de escasos recursos de nues
tro país, dentro del mismo se ubica la SALA (Servicio y Atención a la
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Adolescencia), en donde he realizado mi investigación y describiré a
continuación:

La sala

A la Maternidad Isidro Ayora ubicada en la Av. 12 de Octubre
frente al parque "La Alameda': en la zona central de la ciudad de Qui
to, junto al hospital Eugenio Espejo, acuden mujeres para recibir aten
ción relacionada con la salud reproductiva: embarazo, parto, posparto
y complicaciones relacionadas con el aborto. En este hospital, parecido
a un laberinto, están ubicadas las salas grandes llamadas b, e, d,f, g, h,
i, a donde van las mujeres luego de pasar por emergencias y por el qui
rófano. Se ubican en las camas blancas de fierro situadas una junto a la
otra, tienen poco tiempo de descansar, pues a toda hora pasan por ahí
enfermeras con medicamentos o vacunas, ginecólogas y ginecólogos
realizando chequeos, pediatras revisando a los niños, trabajadoras so
ciales y psicólogas que hacen entrevistas y personal de la limpieza. El
ambiente concurrido y lúgubre de las salas grandes cambia al cruzar la
puerta del segundo piso ubicada bajo un cuadro de una madre que ali
menta dulcemente a su hijo, en donde está pegado un letrero rosado
que dice: SALA. Al abrir la puerta aparece otro laberinto, relativamen
te nuevo, cuya construcción fue pensado para atender a un grupo par
ticular: las adolescentes. Dicha sala, es un lugar acogedor, con luz tenue,
las paredes color crema y durazno, el olor particular que tienen los re
cién nacidos, las columnas blancas, los letreros rosados y amarillos con
los nombres de las muchachas y los bebés pegados en las paredes, las
puertas y muebles de pino, hacen que este espacio se parezca a un ho
gar, y es ahí donde se ubican las mujeres adolescentes después de pasar
por la sala de emergencias, el quirófano, y las grandes habitaciones. En
la SALA, creada por la Unidad de Adolescencia del Hospital Gineco 
Obstétrico Isidro Ayora, las adolescentes, a diferencia de las mujeres
que pasan la mayoría de edad, reciben especial atención por parte del
personal de salud, servicios gratuitos no sólo relacionados con la medi
cina, además disponen de abogadas y abogados, psicólogas, ayuda para
entrar a los colegios, para reintegrarse a sus familias y guarderías para
sus niños y niñas. Es decir que el sistema de salud es un espacio en el
cual las adolescentes ejercen sus derechos, por medio de las proteccio-
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nes, el trato diferenciado al que están sujetas y la posibilidad de expre
sión en distintos escenarios como el consultorio psicológico o la ofici
na de trabajo social, los consultorios ginecológicos y pediátricos. En es
te edificio además existe un programa de educación permanente para
usuarios internos y externos, pasantía en servicios, programa de becas
y cursos anuales de adolescencia.

Hasta aquí he analizado como se problernatizó la maternidad
adolescente y cómo creó este espacio dedicado a madres pobres. Final
mente es importante mencionar que actualmente la maternidad en el
Ecuador tiene varias caras. Existen casos en los que la maternidad si
constituye un riesgo para la madre y el pequeño, más por las condicio
nes de pobreza a las que ella y su hijo se enfrentan en este país, que por
el hecho de no estudiar y no vivir episodios teenegers que muchas veces
las excluyen de las decisiones políticas, también es un riesgo cuando di
cha maternidad es el resultado de un abuso sexual que no he profundi
zado en esta ponencia. Sin embargo la maternidad muchas veces es de
seada por las adolescentes, forma parte de su proyecto de vida y a tra
vés de ella, aquellas mujeres que son nadie se convierten en alguien. Por
otra parte, existen mujeres que decidieron no ser madres y reivindican
la maternidad como un derecho. A pesar de ello, concuerdo con Mar
cela Lagarde (2003) cuando afirma que la maternidad se extiende a to
dos los espacios de la vida de las mujeres. Somos madres cuando traba
jamos, cuando estudiamos, somos madres de nuestros hermanos, com
pañeros de trabajo e hijos. Quizás por eso las nuevas campañas que
afirman que "ser madre joven te quita los sueños" son palabras que las
mujeres adolescentes todavía no interiorizan y los índices de materni
dad adolescente a partir de 1993 no han disminuido.

Notas

De hecho mi madre y mi abuela fueron madres a los 17 y 18años, en ese tiem
po no existía ninguna protección para ellas, más que su marido y su familia.

2 En Ecuador, la vida sexual de los y las adolescentes empieza a una edad cada vez
más tempana. En el país la edad promedio de inicio de la vida sexual es 15
años. Una de cada cinco adolescentes de 15 a 19 años ha tenido al menos un
embarazo. Estos embarazos son sancionados en los colegios con expulsiones y
otras medidas discrinatorias. (Manifiesto de las y los adolescentes jóvenes fren
te a la resolución del Tribunal Constitucional que viola nuestro derecho a ejer
cer la anticoncepción de emergencia (2006).
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