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Ecuador se ubica entre los países con mayores niveles de em-
barazo adolescente en la región latinoamericana. El entorno 
del cual proviene la mayoría de las madres adolescentes se 
caracteriza por ser vulnerable y desigual, en zonas de bajos 
ingresos, baja escolarización de los padres y violencia domés-
tica. Consecuentemente, la maternidad adolescente agudiza 
la transmisión intergeneracional de la pobreza. Además,sin 
tener una madurez psicológica ni biológica suficiente, repre-
senta riesgos de salud pública.

El presente estudio investiga en qué magnitud la maternidad 
adolescente afecta la trayectoria de vida en el largo plazo de 
las mujeres, medido principalmente por los ingresos salaria-
les entre 2021 y 2022. Se parte de que la educación es 
esencial para alcanzar mayores salarios; sin embargo, los 
estudios de las madres adolescentes se ven truncados, lo que 
se reflejará en empleos menos cualificados y de menores 
ingresos. Los resultados arrojaron que las mujeres que fue-
ron madres adolescentes reciben 34% menos salario en la 
actualidad que aquellas que no lo fueron. 

Las condiciones biológicas que diferencian a mujeres de 
hombres y el trabajo reproductivo que realizan las primeras 
para sostener la vida han sido históricamente invisibilizados 
en los sistemas económicos dominantes. Por esta razón, la 
desigualdad y marginalización de las mujeres, especialmen-
te en el mercado laboral, perduran. Así, 45% de adolescen-
tes embarazadas en Ecuador dejaron de ir a la escuela en 
2019, mientras que ningún hombre reporta el embarazo 
adolescente como motivo de deserción (INEC, 2019). 

Se concluye con recomendaciones de política pública en las 
que el Estado debe proteger a las niñas y adolescentes de la 
violencia y promover educación sexual y reproductiva de 
manera integral para fomentar la conciencia sobre futuras 
consecuencias y, sobre todo, la toma de decisiones basada 
en información completa. Además, el Estado debe garantizar 
a las niñas y adolescentes la libre elección sobre su embara-
zo, dado que las consecuencias negativas también recaerán 
sobre sus hijos y se repetirán patrones de pobreza a las si-
guientes generaciones.

Esta publicación es un documento de divulgación basado en el trabajo de la autora para la obtención de su título de 
economista de la PUCE.
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El embarazo adolescente es una problemática econó-
mica, social, de salud y de género en América Latina,
debido a que deja en evidencia la injusticia y desi-
gualdad que enfrenta la región; tiene un impacto tanto 
a nivel individual como para el país en su conjunto 
(CEPAL, 2016: 54). Ecuador se ubica en el tercer puesto a 
nivel regional con la tasa más alta de embarazo en 
adolescentes, justo después de Nicaragua y República 
Dominicana (Ministerio de Salud Pública, 2018). Según 
investigaciones de Coalición MPSN-CRR-MEGECI (2021),
para 2021 hubo 111 casos de embarazo por cada 1 000
niñas entre 15-19 años.

Ser madre adolescente se relaciona fuertemente con 
una situación de desigualdad y desventaja. Es así como 
ciudades, barrios, comunidades e incluso países donde 

hay mayores carencias estructurales, bajos ingresos, 
poca o nula información sobre educación sexual 

y acceso a métodos de planificación familiar 
son los lugares donde más casos de madres 
adolescentes existen (PNUD, 2017). En este sen-

tido, el contexto familiar también incide; en
aquellos hogares donde predomina la vio-

lencia doméstica, la marginación, el ha-
cinamiento y la baja escolarización de
los padres es más frecuente que una
niña quede embarazada a temprana
edad (UNFPA, 2019). Debido a esto,
la maternidad agudiza los problemas
estructurales existentes, como la su-
balternidad y domesticidad, uniones
tempranas y baja autonomía econó-

mica de las madres (Hernández, 2014).
Esto tiene un efecto en el desarrollo,

pues existen más hogares que tienen ma-
yor incidencia de pobreza multidimensio-
nal y los hijos e hijas tienden a perpetuar

los patrones intergeneracionales de po-
breza, marginación y exclusión social 
(Cook y Cameron, 2017).

1.
INTRODUCCIÓN:  
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
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Desde una perspectiva médica y psicológica, la ma-
ternidad requiere que la mujer tenga una mayor ma-
durez física y mental, puesto que es una etapa de 
dedicación, cuidado y sobre todo de responsabilidad 
hacia otro individuo que es dependiente de su pro-
genitora. Sin embargo, los y las adolescentes no tienen 
dichas condiciones, dado que este ciclo se caracteriza 
por la autoobservación y el autoconocimiento, por lo 
que todavía no se alcanza la madurez necesaria para 
la crianza de una persona (Cordero et al., 2019). 
Esto es aún más complejo cuando no existe una res-
ponsabilidad conjunta por parte del progenitor y se 
debe enfrentar esta etapa sola, con tan poca madurez. 
Desde el enfoque biológico, la mujer logra la madurez 
reproductiva aproximadamente cinco años después 
de la primera menstruación, por lo que un embarazo 
es más riesgoso mientras más cerca se esté de esta 
(Mendoza, 1997). 

Consecuentemente, la maternidad adolescente es tam-
bién un problema de salud púbica. Martínez et al. (2020)
afirman que representa un mayor riesgo de enfer-
medades: anemia, presión arterial alta, eclampsia, 
hemorragias, abortos e, incluso, la muerte tanto para 
la madre como para su bebé. Según investigaciones 
realizadas por Cordero et al. (2019), la probabilidad 
de fallecer durante el parto se duplica en mujeres entre 

15 y 19 años en comparación con las mayores de 20. 
Sus hijos también están expuestos a mayores riesgos 
de malformaciones, infecciones graves, enfermedades 
neurológicas permanentes, bajo peso al nacer, etc. Por 
lo tanto, este evento representa mayor gasto público en 
asistencia médica en comparación con los embarazos 
en edad adulta (UNFPA, 2019). Sin embargo, desistir de 
un embarazo tampoco es una opción en Ecuador, pues 
el Estado no garantiza las condiciones para un aborto 
legal y seguro1, por lo que muchas mujeres recurren a la 
clandestinidad para practicárselos, poniendo en peligro 
su vida.

Muchas niñas que son madres deben dejar sus estu-
dios, lo cual, a futuro, dificulta su inserción en el mer-
cado laboral; por ende, sus ingresos y su situación 
económica (UNFPA, 2020). Debido a que las mujeres 
deben dedicarse a la crianza de sus hijos o hijas, esto 
puede influir en su permanencia en el mercado laboral 
formal y afectar su experiencia laboral. Así, la condición 
de ser madre a temprana edad se relaciona con una 
disminución en productividad e impacta negativamen-
te a la economía en su conjunto, porque existen me-
nos mujeres empleadas de manera formal y se da una
reducción en la recaudación fiscal para el Estado 
(UNFPA, 2019).

1 De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en Ecuador, 
el Art. 149 sanciona con pena privativa de libertad de seis meses a 
dos años a la mujer que cause su aborto o consienta que otro se lo 
cause. Según el Art. 150, el aborto será legal cuando sea practicado 
por un médico o profesional de la salud capacitado solo en dos casos: 
para evitar peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y, 

segundo, en caso de que el embarazo sea producto de una violación 
“en una mujer que padezca discapacidad mental” (Asamblea Nacio-
nal del Ecuador, 2014). 

 Sin embargo, el 29 de junio de 2021, se declaró inconstitucional la 
frase entre comillas antes mencionada, lo que daría paso a legalizar el 
aborto en caso de violación sexual de manera general.
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Desde la década de 1990, se ha utilizado el término 
feminización de la pobreza para describir el fenómeno 
referente a que las mujeres son más vulnerables a ser 
pobres por las barreras económicas, sociales y culturales 
que las exponen a un mayor empobrecimiento de su
calidad de vida (Chant, 2006). De acuerdo con la 
información proporcionada por la ONU (2018), apro-
ximadamente el 70% de la población mundial que se 
encuentra en situación de pobreza está compuesta por 
mujeres.

Esto es tan solo una consecuencia de los patrones 
socioculturales de discriminación que enfrentan las 
mujeres en varios aspectos, como la educación que 
reciben las niñas para atender y servir, la clase de tra-
bajo al que son relegadas debido a estereotipos, se-
gregación profesional, barreras para ejercer derechos de 
propiedad, limitaciones para el acceso a los créditos, 
violencia de género (ONU Mujeres, 2016). En resumen, 
existen un sinnúmero de circunstancias que dificultan 
un crecimiento económico y profesional igualitario al 
de los hombres y, como consecuencia, exacerban la 
pobreza (Comercio para el Desarrollo, 2017).

En este sentido, el término de interseccionalidad acu-
ñado por la estadounidense Kimberlé Williams Crenshaw 
(1989) toma relevancia para el análisis del tema de 
género. Este fenómeno se define como un individuo 
que sufre discriminación o, por el contrario, que posee 
más privilegios por el hecho de pertenecer a múltiples 
categorías sociales. En otras palabras, este concepto 
busca dar cuenta de que existe entrecruzamiento de 
varias categorías en las que puede encontrarse una 
mujer y que pueden agravar su situación de opresión en 
diferentes niveles (Vigoya, 2016). Por ejemplo, ser mujer 
es una condición que representa ya una desventaja y 
marginalización en aspectos laborales y sociales, pero 
si la mujer es de etnia indígena o afrodescendiente, 
esto significaría que es aún más vulnerable y que 
tiene más desventaja que una mujer mestiza o blanca. 
Asimismo, una mujer indígena y de clase social baja 
enfrenta mayores dificultades para desenvolverse en 
una sociedad donde la clase alta ejerce poder y los 

privilegios por pertenecer a cierto género, clase y etnia 
son altamente desiguales.

Como resultado, la persistencia de patrones socio-
culturales provoca que las mujeres tomen el rol de 
cuidadoras del hogar y se hagan responsables del man-
tenimiento, reproducción y renovación de la fuerza 
laboral, y se las relega a un papel secundario en la ac-
tividad económica (Comercio para el Desarrollo, 2017). 
Es decir, las mujeres invierten gran parte de su tiempo y 
esfuerzo para dar vida, educar, cuidar y criar individuos 
que en un futuro serán productivos en el sistema eco-
nómico como capital humano; en contraste, las mujeres 
no podrán alcanzar su máximo potencial en sus tra-
yectorias profesionales y económicas, dado que la so-
ciedad no reconoce ni recompensa económicamente 
estas labores. Esta situación determina que las mujeres 
se encuentren en posición de desventaja, pues existe 
un abandono por parte de los hombres en aspectos del 
cuidado y trabajo reproductivo (Chant, 2006). 

Según la Corporación Comunidad Mujer (2011), lo se-
ñalado se evidencia en mayor medida en las madres 
adolescentes que, por la temprana responsabilidad que
asumen, tienen que interrumpir sus estudios y po-
sibilidades de desarrollo personal. Al contrario, la pa-
ternidad de los hombres del mismo rango etario no 
explica la interrupción de sus estudios. Esta situación 
ratifica el rol de cuidado y abandono que asume la mujer 
adolescente. Por ello, desde la teoría feminista se busca 
visibilizar la situación de desventaja de género en la que 
viven las mujeres y sus relaciones tanto con el Estado 
como con la sociedad (Chant, 2006). Se hace énfasis 
en el descuido del Estado ecuatoriano en garantizar la 
continuidad de los estudios de las niñas y adolescentes 
que son madres adolescentes, puesto que para 2019, 
en Ecuador, el 45% de adolescentes embarazadas no 
se encontraba dentro del sistema educativo, mientras 
que ningún hombre reportó al embarazo adolescente 
como motivo para no asistir a un establecimiento 
educativo (INEC, 2019). El fenómeno evidencia que este 
acontecimiento afecta de manera desigual a hombres 
como a mujeres.

2.
MADRES ADOLESCENTES:       
REFLEJO DE LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
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En la región se han realizado investigaciones en Perú entre
2000 y 2004. Se encontró que las madres adolescentes 
pertenecen a hogares pobres, con padres de bajo nivel
educativo y menor acceso a servicios públicos (Instituto
Nacional de Estadística e Informática, 2006). Tienen me-
nos años de escolarización y menor probabilidad de fina-
lizar la educación primaria y secundaria. Dicha situación 
se ve agudizada mayoritariamente en las zonas rurales. 
Asimismo, las madres adolescentes ocupan empleos de 
menor calificación comparadas con aquellas que lo fueron 
después de los 20 años; además, realizan trabajo ocasional 
y en zonas rurales no reciben remuneración por su trabajo 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2006). 

En Colombia, para 2015, hay estudios que muestran 
que existe un efecto negativo de la maternidad ado-
lescente sobre el nivel educativo alcanzando, en 
comparación con aquellas mujeres de la misma edad 
que no fueron madres. Se manifiesta una relación 
negativa sobre la posibilidad de estar empleada; por 
ende, resulta en una disminución tanto en la calidad de 
vida como en el crecimiento económico del país. Pocas 
de las mujeres encuestadas ocupaban cargos públicos; 
la mayoría de las madres adolescentes trabajaban como 
vendedoras o brindaban servicios generales (Fonseca y 
Posada, 2020). 

3.
MATERNIDAD ADOLESCENTE       
Y MERCADO LABORAL EN PAÍSES VECINOS
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Para la investigación se utilizó la Encuesta Nacional de Em-
pleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)2 anual corre-
pondiente a 2021 y 2022, ya que es la fuente principal de 
los indicadores de mercado laboral en Ecuador y estos dos 
años corresponden a los más actualizados para el estudio. 
El tamaño de la muestra de las bases de datos fue de un 
total de 108 192 viviendas encuestadas (INEC, 2021). 

La población de estudio son las mujeres que para 2021 
y 2022 reportaron tener entre 21 y 59 años, pues de 
esta manera se podrá medir los salarios alcanzados
de las mujeres después de haber atravesado por la 

adolescencia. El número total de observaciones en la 
muestra de los últimos dos años es de 192 299 mujeres, 
de las cuales 26 724 fueron madres en su adolescencia 
(14%), 109 269 lo fueron en edad adulta (57%) y 
56 306 no son madres (29%). 

Se agrupa a la población de mujeres de acuerdo con la 
edad en la que tuvieron su primer hijo, para evidenciar 
las diferencias del ingreso per cápita del hogar a largo 
plazo. Los grupos obtenidos son madres entre 11 y 19 
años, entre los 20 y los 25 años, mayores de 26 años y 
mujeres que no han tenido hijo o hija alguno. 

4.
ANÁLISIS DE INGRESO PER CÁPITA Y EDUCACIÓN

2 Las encuestas anuales cuentan con representatividad a nivel nacional, 
consideran el área (urbana y rural) de las cinco ciudades más grandes 
del país (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala) y también 

con desagregación provincial. Se utilizaron dos años para mayor nú-
mero de muestra.

Fuente: INEC (2021-2022).
Elaboración propia.

Gráfico N.° 1
Ingreso del hogar per cápita de las mujeres entre 21 y 59 años, según la edad en que  
tuvieron su primer hijo
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La media del ingreso del hogar per cápita de las muje-

res entre 21 y 59 años es de USD 282, mientras que, 

de este grupo, quienes que fueron madres adolescen-

tes mantuvieron una media de ingreso de USD 187, 

lo que representa USD 100 menos que el promedio 

general. Al comparar estos grupos, podemos concluir 

de manera muy clara que a medida que se posterga la 

maternidad, el ingreso de las mujeres aumenta. 

El Gráfico N.° 2 reúne los niveles de instrucción de las mu-

jeres encuestadas. Aquellas que fueron madres a temprana 

edad muestran menores niveles de educación alcanzados 

respecto del resto de mujeres; solo el 16% ha completado 

el nivel superior, a diferencia de quienes fueron madres a 

los 26 años o más, con el 38%. También es importante 

recalcar que de las mujeres que no han tenido hijos hay una 

mayor proporción que ha alcanzado educación superior.

Fuente: INEC (2021-2022).
Elaboración propia.

Gráfico N.° 2
Nivel educacional de las mujeres entre 21 y 59 años de acuerdo con la edad en que  
tuvieron a su primer hijo
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Por lo tanto, se puede observar que las mujeres que 
fueron madres antes de los 19 años, además de percibir 
menor salario, tienen menos nivel educativo. Así, sus 

condiciones de vida serán menores en comparación con 
quienes fueron madres en edad adulta, lo que ratifica 
los patrones de la problemática discutida anteriormente.
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Al momento de comparar las mujeres adultas que no fue-
ron madres adolescentes con aquellas que sí lo fueron se
puede evidenciar cierta diferencia. Las primeras perciben 
en promedio USD 144.7 más de ingresos mensuales que
las segundas. En general, el primer grupo tiene en prome-
dio mayor educación, más años de experiencia y menor
número de hijos que las madres adolescentes. Con estos 
datos, se puede confirmar que existen brechas económicas 
y educativas a largo plazo dada la condición de ser madres. 

En el marco de los estudios revisados, se plantea una 
ecuación de Mincer3, pues es el modelo más conocido 

en la literatura sobre economía laboral relacionada con
la teoría del capital humano4. Se estudian los dos 
últimos años disponibles con el objetivo de tener un
panorama actual de la situación de las mujeres adul-
tas que fueron madres en su adolescencia, pues inves-
tigaciones relacionadas que están disponibles son de 
hace más de seis años. Finalmente, para corregir el 
sesgo de selección muestral, se utiliza el método de 
Heckman5.

Tomando como base dicha ecuación, en la Tabla N.° 1 
se muestran las variables incluidas en el modelo:

5.
IMPLICACIÓN DE LA MATERNIDAD ADOLESCENTE 
SOBRE LOS SALARIOS FUTUROS

Elaboración propia.

3 Ecuación desarrollada por el economista Jacob Mincer; establece que 
los determinantes principales de los salarios de una población se mi-
den por la educación y experiencia laboral. La ecuación mide el retor-
no de la inversión en educación (Mincer, 1974).

4 La teoría del capital humano sostiene que la inversión en educación y 
formación mejora las habilidades, conocimientos y capacidades de las 
personas, lo que a su vez aumenta su productividad y su capacidad 
para generar ingresos.

5 Se utiliza este método cuando se está seleccionado a un subgrupo 
de la población y se deja de lado a otra parte. En este caso, al querer 
determinar los salarios de las mujeres solo se están seleccionando a 
las mujeres que tienen empleo; las que no lo tienen pueden tener 
características que, al omitirlas en la muestra, estarían dando estima-
ciones no apegadas a la realidad. Por lo tanto, el método de Heckman 
ayuda a corregir esto y ajusta las estimaciones de manera más precisa, 
añadiendo cómo serían los salarios de las personas que no trabajan 
(Heckman, 1979).

Variable dependiente Variables independientes

Logaritmo del
ingreso per cápita

Madre adolescente: 
1 si la mujer encuestada fue madre adolescente. 
0 si no lo fue.

Características socioeconómicas:
Edad, género, estado civil, área de residencia, grupo 
étnico y jefatura de hogar.

Características laborales:
Afiliación al seguro social como indicador de formalidad 
y sector económico.

Tabla N.° 1
Descripción de las variables a estimar
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Los resultados de la estimación indican que con un 
año más de instrucción que realice una mujer, su sa-
lario aumentará alrededor de un 4%, lo que reafirma 
que educarse es una inversión para alcanzar me-
jores salarios. Asimismo, la ubicación geográfica es 
determinante en los salarios que obtienen las mujeres, 
pues las que viven en el área rural perciben 2% menos 
de ingresos en comparación con aquellas del área 
urbana. 

En cuanto a la jefatura de hogar, resulta que esta con-
dición aumenta los salarios en 17% en comparación 
con quienes no lo son. Este hallazgo tiene sentido, pues 
al estar a cargo del hogar habrá una mayor urgencia 
de participar en la fuerza laboral y tener mayores 
ingresos en comparación con aquellas mujeres que no 
lo son (Chant, 2006). Aun cuando la jefatura femenina 
tiene aspectos positivos y no solo vinculados a la 
pobreza, como una mayor autoestima, reducción de 
abuso emocional y físico, en general, las mujeres que 
lideran los hogares pueden experimentar una menor 
sensación de vulnerabilidad y menor dependencia hacia 
un tercero (CEPAL-UNIFEM, 2004); no obstante, las 
adolescentes tienen derecho a gozar de una etapa libre 
de responsabilidades adultas, que lastimosamente les 
toca asumir forzosamente en la gran mayoría de casos 
al convertirse en madres jóvenes. 

Con respecto a la maternidad adolescente, esta tiene 
como consecuencia un 34% menos ingresos en la vi-
da adulta (largo plazo), en comparación con las mu-
jeres que no fueron madres en su adolescencia. Esto 
concuerda con la evidencia empírica de Chevalier y 
Viitanen (2003) y Klepinger et al. (1999), en cuanto a 
que la maternidad adolescente sí representa un impacto 
económico negativo en las mujeres en su vida adulta.

Al analizar la educación y la experiencia, se encontró
que mientras una madre adolescente tenga la opor-
tunidad de alcanzar más educación y experiencia, su 
salario aumentará. Sin embargo, es necesario reconocer 
que la proporción que tiene apoyo económico de par-
te de sus familiares en este sentido es muy baja; en 

Ecuador, la mayoría de las mujeres que atraviesan la 
maternidad temprana proceden de contextos precarios y 
pobres. La mujer que fue madre adolescente y además 
es soltera tiene 2% menos ingresos que la madre que 
no es soltera. Se concluye que, al ser soltera, no hay un 
apoyo por parte de la pareja en el hogar, lo que implica 
que la mujer no podrá compartir la crianza de sus hijos 
con alguien más y la carga del cuidado será más pesada. 
Por ello, es más probable que interrumpa sus estudios 
y no pueda trabajar a tiempo completo (Chant, 2006).

En cuanto a la etnia de la madre adolescente, una 
mujer que se identifica como indígena percibe 
6.51% menos ingresos que una mestiza. Esto refleja 
la persistente desigualdad y discriminación de etnia 
alrededor de las mujeres, que se ve agudizada por 
la condición de maternidad temprana, lo que rati-
fica la interseccionalidad como eje para entender la 
vulnerabilidad de las mujeres.

Por lo tanto, estos resultados describen el duro pano-
rama al que se enfrentan las madres adolescentes en 
Ecuador. Los resultados que se han encontrado en la 
presente investigación no solo buscan dimensionar 
el costo económico y social que encaran las niñas y 
adolescentes sino también las implicaciones para sus 
hijos y la sociedad en su conjunto; que una niña en 
etapa de crecimiento y aprendizaje se convierta en 
madre es un tema que no debe ser tomado a la li-
gera. El embarazo a tan temprana edad conlleva ries-
gos de salud tanto para la madre como para el hijo o 
hija, con consecuencias mortales. Además, repercute 
en un menor acceso a la educación de la madre y 
probablemente también del hijo o hija. El bienestar 
de la niñez se vulnera porque tendrán que crecer en 
ambientes de pobreza, violencia y muchas veces falta de 
cariño, lo que los afecta psicológica y emocionalmente. 
Este ámbito del que muy poco se habla es fundamental 
porque estos círculos viciosos se seguirán repitiendo a 
las siguientes generaciones, perjudicando a más seres 
humanos que no tienen la culpa y se seguirá cayendo 
en la trampa de la pobreza.

6.
RESULTADOS
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Si bien la teoría neoclásica aporta con el concepto de la 
inversión en los individuos para alcanzar el crecimiento 
económico y aumentar la productividad, no solo para
un bienestar individual, sino también para la sociedad, es 
importante señalar algunas falencias dentro de la teoría 
de la acumulación del capital humano. Se cuestiona la 
racionalidad económica, contexto en el cual el individuo 
es considerado simplemente como un elemento más 
dentro del proceso productivo. Este enfoque presenta 
un modelo de individuo representativo, conocido como 
Homo Economicus6, que carece de ubicación temporal, 
espacial y género. De este modo, se ignora cualquier 
tipo de diferencia de género y las condiciones biológicas 
de cada uno (Ferrero et al., 2016). Por tanto, esta pers-
pectiva no considera los problemas que puedan derivarse 
de esta omisión, como lo es el embarazo, ámbito que 
incide en varios aspectos de la vida de las mujeres y más 
aún en su etapa de adolescencia.

A diferencia de lo indicado, otra perspectiva que sí in-
cluye las disparidades y desigualdades de género es la 
corriente de la Economía Feminista, la cual cuestiona 
la producción de bienes y servicios y se enfoca en la 
economía desde la provisión de recursos necesarios para 
la satisfacción de las familias (Perona, 2012). El acceso 
desigual que experimentan las mujeres al ingresar en 
el mercado laboral está determinado en gran medida 
por el trabajo reproductivo7, el cual ha tenido un nulo 
reconocimiento en las economías industrializadas, pues 
no se encuentra dentro del flujo del trabajo mercantil 
(Medina-Vicent, 2019). 

El sistema capitalista excluye toda actividad que no 
sea “productiva”; es decir, que no está en el mercado 
y no contribuye con la consecución de un salario y 
acumulación del capital. En consecuencia, el ingreso 
salarial no cuantificará el trabajo que las mujeres 
dedicaron al cuidado a sus hijos -en muchos casos 

dividiendo su tiempo (cuidado y trabajo formal)-, 
pese a lo esenciales que son estas tareas para la su-
pervivencia de la sociedad y que hoy en día carecen de 
reconocimiento de valor social y económico.

Dentro del contexto de esta desigualdad, la feminiza-
ción de la pobreza toma un rol relevante dados los 
resultados. Investigaciones mencionan que, a pesar de 
que las mujeres desempeñan aproximadamente el 
66% del trabajo a nivel mundial y son responsables 
de producir alrededor del 50% de los alimentos, solo 
reciben un 10% de los ingresos generados (López 
Saavedra, 2022). Esto evidencia la marginalización de 
las mujeres y la brecha laboral que enfrentan por la 
invisibilización alrededor de trabajos no remunerados 
y de cuidados. 

Por tanto, si tomamos el contexto de las madres ado-
lescentes, su situación se agrava, pues tienen que asumir 
obligadamente el periodo de embarazo y cuidado del
niño o niña y deben lidiar muchas veces con la res-
ponsabilidad de criarlo solas, pues la pareja y figura 
masculina por lo general está ausente. De hecho, Varea 
(2008), en su estudio sobre la maternidad adolescente 
en Ecuador, afirma que la mayoría de madres ado-
lescentes espera sacar adelante sola a sus niños o niñas 
con el apoyo de su familia y forman hogares cuya 
figura paterna está ausente. En este caso, las mujeres 
asumen el rol del cuidado del hogar desde temprana 
edad, lo que agudiza su situación de vulnerabilidad y de 
marginalización en el mercado laboral.

Adicionalmente, la violencia y la conflictividad dentro 
de los hogares también condiciona la situación de las
madres adolescentes; dentro de este contexto giran 
varios aspectos relacionados con la calidad de comu-
nicación entre padres e hijos o la ausencia de la madre 
o del padre dentro del hogar (Hernández, 2014). De 

7.
DISCUSIÓN DESDE LA ECONOMÍA FEMINISTA

6 Concepto para representar un modelo simplificado del comporta-
miento humano en el ámbito económico. Los individuos actúan de 
manera racional y buscan maximizar su bienestar personal y material, 
lo que implica tomar decisiones que maximicen sus ingresos, minimi-
cen sus costos y optimicen la asignación de recursos. 

7 Desde la Economía Feminista, se refiere a todas las actividades re-
lacionadas con la reproducción y el cuidado de la vida que tradicio-
nalmente han sido realizadas por mujeres de forma no remunerada. 
Esto incluye tareas como la crianza de hijos, el cuidado de enfermos o 
personas mayores, la limpieza y mantenimiento del hogar y la prepa-
ración de alimentos, entre otras.
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hecho, la maternidad adolescente en Ecuador tiene 
una estrecha relación con la violencia sexual e incesto. 
Según datos de Mapeo de Embarazo Adolescente en 
Ecuador (MEA), en 2023 se registraron 177 embarazos 
diarios de niñas y adolescentes, de los cuales el 80% 
fue resultado de abuso sexual (UNFPA y Ministerio de 
Salud Pública, 2023). No obstante, ellas no pueden 
decidir sobre sus cuerpos y deben criar a sus hijos, 
responsabilizarse de que crezcan sanos sin importar 
su situación económica y afectiva, aun cuando ellas 
no lo desearon. A esto se le llama Maternidad Forzada 
y también es una forma de violencia desde el Estado 
hacia las mujeres, atenta contra sus derechos sexuales y 
reproductivos sobre decidir libremente sin presiones ni 
violencias (Meléndez, 2016).

Por lo tanto, el hallazgo de que las madres adolescen-
tes perciben menos salario en comparación con las mu-
jeres que no lo fueron a temprana edad es un reflejo del 
contexto de desigualdad, violencia y abuso de donde 
viene principalmente la madre adolescente. Esta con-
dición conlleva menores ingresos y oportunidades y 
condiciones de vida que a su vez se vuelven en un 
círculo vicioso de pobreza. Esta problemática recrudece 
porque existe un abandono por parte de la sociedad y 
del Estado, quienes no garantizan ambientes propicios 
libres de violencia y abuso para el crecimiento de niñas y 
adolescentes, las obliga a ser madres y las condena a criar 
niños sin las posibilidades económicas ni emocionales 
para hacerlo. A esto se suma la marginalización laboral y 
abandono en su trayectoria de vida sin siquiera valorizar 
el esfuerzo y trabajo que realizan las mujeres al sostener 
las economías y la vida. 
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El presente estudio se enfocó en comparar la incidencia 
del embarazo adolescente en la situación económica 
laboral de las mujeres adultas a través de los salarios en 
el periodo 2021-2022. Para ello, se utilizó un modelo 
econométrico basado en la teoría de la acumulación 
del capital humano y se planteó la ecuación de Mincer 
para determinar los ingresos alcanzados por las mujeres 
en edad adulta cuyas variables independientes fueron  
edad, experiencia laboral, jefatura de hogar, variables 
socioeconómicas, caracterización del mercado laboral y 
haber sido madre adolescente.

Los principales hallazgos son que las mujeres que ex-
perimentaron la maternidad adolescente perciben me-
nor salario cuando son adultas que aquellas que no lo 
fueron. Este resultado ha sido confirmado en estudios 
realizados en Perú y Colombia, donde se afirma que las 
madres adolescentes en el futuro tienen problemas para 
encontrar trabajos calificados debido a que su condición 
incide en oportunidades educativas y adquisición de 
experiencia laboral. Asimismo, se determinó que las ma-
dres adolescentes indígenas y de áreas rurales percibi-
rán menores ingresos en comparación con las mestizas 
que viven en áreas urbanas. Con estos hallazgos se 
prueba que el cruce de varias vulnerabilidades en una 
persona agudiza su situación de desventaja y la ubica 
en peores condiciones. Tal es el caso de pertenecer a 
una etnia minoritaria que ha sufrido discriminación 
por años, además que habita en un área desprotegida 
y de bajos recursos y a esto se le sume la condición 
de ser mujer que está embarazada a temprana edad. 
Evidentemente, la desigualdad de oportunidades para 
salir adelante será mucho más amplia cuando más ca-
tegorías confluyan y es aquí donde se ratifica la im-

portancia de erradicar la problemática propuesta, ya 
que casos como estos en Ecuador son muy comunes.

Adicionalmente, si las madres adolescentes tienen la 
oportunidad de alcanzar más años de educación y 
experiencia, sus salarios y situación económica mejorará. 
Esto refleja la magnitud de garantizar que las jóvenes no 
abandonen sus estudios dada su maternidad temprana. 
La condición de jefatura de hogar incide positivamente 
en el aumento de los salarios en comparación con 
quienes no lo son, lo que refleja el empoderamiento 
de la mujer en la familia monoparental. Sin embargo, 
se debe razonar en que las niñas y adolescentes no 
deberían asumir esa responsabilidad a tan temprana 
edad.

El hallazgo general nos lleva a reflexionar sobre la 
ausencia del Estado en proteger a grupos vulnerables, 
como las adolescentes, pues al no garantizar una niñez 
y adolescencia dignas y libres de violencia, los patrones 
de desigualdad y pobreza se repetirán con las siguientes 
generaciones. 

Finalmente, es esencial aportar con ciertos aspectos 
cuestionables hacia la teoría dominante de la economía 
para reconocer los patrones de desigualdad de género 
que han prevalecido por años y que profundizan la 
problemática en cuestión: la invisibilización de las 
diferencias biológicas entre hombres y mujeres que 
conlleva a una marginalización de la mujer al cuidado 
del hogar y, por ende, es ella quien tiene que postergar 
o modificar su trayectoria profesional por dedicar su 
tiempo a esto. 

8.
CONCLUSIONES 
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Una vez reconocido el contexto familiar y socioeconó-
mico de vulnerabilidad de donde provienen las madres
adolescentes, es fundamental orientar los resultados de 
la investigación principalmente a dos ejes. En primer 
lugar, es imperativo esforzarse en brindar oportunidades 
para reducir las vulnerabilidades y desigualdades de gé-
nero que se ocultan detrás de esta problemática. Por 
ejemplo, garantizar de manera efectiva y eficiente el 
derecho a niñas y adolescentes a la protección contra la 
violencia y el maltrato intrafamiliar. 

En este sentido, también es fundamental una asigna-
ción de presupuesto adecuado a las políticas públicas 
relacionadas con la salud pública y educación integral. 
Según la Constitución ecuatoriana se debería alcanzar 
una inversión del 4% y 6% del PIB respectivamente, 
sin embargo, en la práctica, el Estado nunca logra esta 
meta. Además, en las últimas proformas presupuestarias 
para los proyectos de prevención de embarazo ado-
lescente, de lo que se debería destinar alrededor de 
USD 6 millones, en la actualidad ya no aparece este 
rubro. 

Por un lado, es necesario enfocar políticas eficientes en 
el acceso a métodos anticonceptivos, prevención del 
aborto inseguro, aumento de la atención prenatal du-

rante el parto y posparto, para reducir los riesgos aso-
ciados con el embarazo temprano. Por otro lado, es 
crucial implementar una educación integral que aborde 
temas de salud sexual y reproductiva, promueva la 
toma de decisiones basadas en información y fomente 
el desarrollo de habilidades necesarias para la vida. 
Esta educación desempeñará un papel esencial en la 
prevención de embarazos en la adolescencia y en la 
promoción de una salud pública sólida y sostenible en 
nuestro país.

En segundo lugar, es indispensable como Estado ase-
gurar que casos de embarazo adolescente ya no se den 
más en el país y sobre todo en contextos de violencia, 
abuso y pobreza. Se hace un llamado a que el Estado 
otorgue el derecho a las mujeres a la libre elección 
sobre ser madre o no, tomando en cuenta que se está 
forzando serlo a niñas y adolescentes cuyos bebes 
repetirán patrones de pobreza y vivirán en contextos 
de precariedad. Aunque existe la ley que despenaliza 
el aborto en caso de violación, no existe una ejecución 
eficiente, pues en 2023 se registraron 247 interrupciones 
del embarazo en niñas (UNFPA y Ministerio de Salud 
Pública, 2023), cifra que queda muy lejos del total de 
niñas embarazadas producto de violencia sexual.

9.
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VIDAS TRUNCADAS:
embarazo adolescente como origen

de desigualdades y desventajas
Micaela León

Ecuador se ubica entre los países con
mayores niveles de embarazo adoles-
cente en la región latinoamericana. El
entorno del cual proviene la mayoría de 
las madres adolescentes se caracteriza 
por ser vulnerable y desigual, en zonas 
de bajos ingresos, baja escolarización de
los padres y violencia doméstica. Con-
secuentemente, la maternidad adolescen-
te agudiza la transmisión intergenera-
cional de la pobreza. Además, sin tener 
una madurez psicológica ni biológica su-
ficiente, representa riesgos de salud 
pública.

El presente estudio investiga en qué mag-
nitud la maternidad adolescente afecta 
la trayectoria de vida en el largo plazo 
de las mujeres, medido principalmente 
por los ingresos salariales entre 2021 y 
2022. Se parte de que la educación es 
esencial para alcanzar mayores salarios; 
sin embargo, los estudios de las madres 
adolescentes se ven truncados, lo que se 
reflejará en empleos menos cualificados 
y de menores ingresos. Los resultados a-
rrojaron que las mujeres que fueron ma-
dres adolescentes reciben 34% menos 
salario en la actualidad que aquellas que 
no lo fueron. 

Se concluye con recomendaciones de 
política pública en las que el Estado debe 
proteger a las niñas y adolescentes de la 
violencia y promover educación sexual 
y reproductiva de manera integral para 
fomentar la conciencia sobre futuras 
consecuencias y, sobre todo, la toma 
de decisiones basada en información 
completa. Además, el Estado debe ga-
rantizar a las niñas y adolescentes la 
libre elección sobre su embarazo, dado 
que las consecuencias negativas también 
recaerán sobre sus hijos y se repetirán 
patrones de pobreza a las siguientes 
generaciones.

Las condiciones biológicas que dife-
rencian a mujeres de hombres y el tra-
bajo reproductivo que realizan las 
primeras para sostener la vida han 
sido históricamente invisibilizados en 
los sistemas económicos dominantes. 
Por esta razón, la desigualdad y mar-
ginalización de las mujeres, espe-
cialmente en el mercado laboral,
perduran. Así, 45% de adolescentes 
embarazadas en Ecuador dejaron de ir
a la escuela en 2019, mientras que
ningún hombre reporta el embarazo 
adolescente como motivo de deserción 
(INEC, 2019). 


