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El objetivo de este ensayo es analizar el impacto del embarazo 
adolescente en las trayectorias familiares, educativas y laborales 
de las jóvenes en el distrito rural de Umari, Pachitea, Huánuco, 
a través de un análisis comparativo entre las jóvenes que expe-
rimentaron y no una maternidad temprana. A partir de esto, se 
quiere constatar si un evento de embarazo adolescente cambia 
las trayectorias de vida de las adolescentes rurales. Se plantea 
un enfoque cualitativo, empleando entrevistas semiestructuradas 
que se realizaron a dos grupos de mujeres jóvenes entre 19 y 29 
años. Resultados: Las trayectorias familiares difieren entre am-
bos grupos, pues las jóvenes madres suelen vivir con sus parejas, 
dedicándose principalmente a las labores del hogar. Mientras las 
jóvenes no madres continúan viviendo con sus familias. La tra-
yectoria educativa es la diferencia crucial entre ambos grupos, 
pues las jóvenes no-madres suelen acceder a educación superior, 
en contraste con las madres adolescentes, pues ninguna acce-
de. Sobre las trayectorias laborales, se encuentra que después 
de algunos años las jóvenes madres empiezan a trabajar al igual 
que sus pares no-madres, pero acceden a empleos informales, 
temporales y de bajos ingresos, mientras sus pares acceden a 
empleos formales, seguros y de mejores ingresos, asociados a 
su nivel educativo. Sin embargo, comparten similares trayectorias 
con aquellas jóvenes no-madres que no estudiaron, constatando 
la hipótesis de que el embarazo adolescente en un contexto de 
vulnerabilidad social no implica mayor cambio en las trayectorias 
de vida de las jóvenes, como las posibilidades de movilidad social.
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INTRODUCCION

Perú presenta una alta tasa de embara-
zo adolescente que no ha variado en las 
últimas tres décadas (UNFPA, 2009). Es 
decir, la vida de una adolescente peruana 
que experimenta un embarazo hoy, tiene 
las mismas brechas educativas y laborales 
y otras condiciones de vulnerabilidad so-
cial que una adolescente del siglo pasado.

Según UNFPA (2019), el porcentaje de 
mujeres entre 15 y 19 años que tuvieron 
un embarazo adolescente es de 13,4%. En 
contraste, solo el 1% de los varones de la 
misma edad son padres. Así, el embarazo 
adolescente es claramente una cuestión 
de género. Esta incidencia se incrementa 
según el territorio de residencia, pues la 
tasa del embarazo adolescente se duplica 
para las adolescentes que residen en un 
territorio rural (Pantelides, 2004). Ade-
más, su incidencia se agudiza cuando las 
adolescentes hablan una lengua indígena, 
alcanzando un 38% (UNFPA, 2019).

Asimismo, la incidencia se tiñe de po-
breza, 24% de las mujeres que han ex-
perimentado pobreza se encuentran en 
el quintil de pobreza más bajo (UNFPA, 
2019; CEPAL, 2015). Por otro lado, las 
mujeres que presentan una maternidad 
adolescente suelen tener un menor nivel 
educativo y menos probabilidades de 
acceder a educación superior (UNFPA, 
2019). Finalmente, el Ministerio Público 
sostiene que muchos de los casos de em-
barazo adolescente son el resultado de 
una violación (2018, p. 8). En ese sentido, 
si se quiere retratar el embarazo adoles-
cente, se trata de una mujer adolescente 
que reside en un territorio rural, es pobre, 
habla una lengua indígena, tiene pocas 
probabilidades de terminar el colegio y ha 
sufrido de violencia sexual.

Asimismo, la etapa de la adolescencia, entre los 10 y 19 años, es 
concebida como una etapa clave para la reproducción de la po-
breza, pues en este periodo inicia la transición a la vida adulta, 
donde se determina el acceso a la educación superior y el conse-
cuente tipo de empleo donde se insertará (UNICEF, 2011). Desde 
esa perspectiva, la literatura ha abordado ampliamente al emba-
razo adolescente como un problema social que causa la situa-
ción de desventaja social de las jóvenes madres y de sus hijos, 
originando el abandono escolar y empleos precarios o problemas 
de conducta, cognitivos y delincuencia, en el caso de los niños 
(Carlson & England, 2011, p. 5).

Sin embargo, otros autores señalan que las trayectorias post-em-
barazo adolescente dependen de las condiciones preexistentes 
correlacionadas a la maternidad adolescente, como las caracte-
rísticas socioeconómicas familiares enmarcadas por otros facto-
res estructurales del contexto, que trazan diferentes trayectorias 
entre las adolescentes (Carlson & England, 2011; Furstenberg, 
2016; Mendoza y Subiría, 2013; Stern, 2004). 

En este marco contextual y contradicciones de la literatura, esta 
investigación tiene el objetivo de analizar el impacto del embara-
zo adolescente en las trayectorias familiares, educativas y labora-
les de las mujeres jóvenes rurales del distrito de Umari, Pachitea, 
Huánuco. Para ello, se plantea un enfoque comparativo, entre las 
jóvenes que tuvieron y aquellas que no, un embarazo adolescen-
te. A fin de conocer, si en un contexto de desigualdades estruc-
turales como los territorios rurales, el embarazo adolescente es 
un factor de desventaja social en el futuro o no implica cambio 
alguno. Así, la pregunta que guía esta investigación es ¿De qué 
manera el embarazo adolescente configura las trayectorias de 
vida familiar, educativa y laboral de las mujeres jóvenes rurales 
del distrito de Umari, Pachitea, Huánuco?” 

Se seleccionó el distrito de Umari, como caso de estudio, pues 
se considera que el contexto y las características familiares de 
las jóvenes del distrito es representativo de las condiciones pre-
existentes del embarazo adolescente en el Perú. El promedio del 
embarazo adolescente en la región de Huánuco (16.4%) supera al 
promedio nacional (13.4%). Asimismo, Huánuco es considerada 
una de las regiones más pobres del Perú y Umari es su segundo 
distrito más pobre (78.5%) (INEI, 2017); caracterizado por una po-
blación predominantemente rural (96.6%) (INEI, 2009).

ANALISIS COMPARATIVO DEL IMPACTO
del embarazo adolescente 
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REVISION DE LA LITERATURA

La literatura sostiene que el impacto del embarazo adolescen-
te en las trayectorias educativas es negativo, pues resulta en el 
abandono escolar inmediato (Gómez et al., 2012; Alcázar, Rendón 
& Wachtenheim, 2006). Sin embargo, el abandono escolar solo 
aplica a mujeres adolescentes de bajos recursos económicos, 
pues las mujeres que quedaron embarazadas provenientes de un 
sector socioeconómico medio alto, continuaron con sus estudios 
escolares e incluso universitarios (Del Mastro, 2013). Por otro lado, 
Gorry (2018) señala que la maternidad adolescente puede alentar 
a algunas mujeres jóvenes a obtener más educación y, por ende, 
mejores resultados en el mercado laboral. 

En cuanto a sus trayectorias laborales, la consecuencia de un bajo 
nivel educativo a causa del abandono escolar conduce a que las 
madres adolescentes ingresen a empleos informales, de baja ca-
lificación, temporales y de bajos ingresos (Binstock y Näslund, 
2013; Del Mastro, 2013). Debido a las pautas culturales de los roles 
de género que enmarca la maternidad, surge una dependencia 
económica, donde la pareja es el principal proveedor económico 
(Guerrero, Rojas & Vargas, 2017). Sin embargo, algunas mujeres 
se ven obligadas a trabajar debido a la presión económica fami-
liar (Del Mastro, 2013; Binstock y Näslund, 2013). En cambio, las 
madres adolescentes de sector socioeconómico medio-alto son 
dependientes económicamente de sus padres hasta la obtención 
de un trabajo estable (Del Mastro, 2013).

En cuanto a la trayectoria familiar post-embarazo, las mujeres 
adolescentes suelen mudarse inmediatamente a la casa de su pa-
reja o padre de su hijo y/o de sus suegros. En contraste, las ado-
lescentes de un sector socioeconómico medio-alto han seguido 
viviendo viviendo con sus padres y por ende no optaron vivir con 
el padre de sus hijos (Del Mastro, 2013).

Respecto de la literatura nacional, el abordaje de las trayectorias 
de vida post embarazo adolescente suele ser producción médica 
sobre los efectos en la desnutrición infantil, el peso del recién 
nacido y el aborto (Palomino et al., 2011, Ventura et al., 2012; Ryan 
et al., 2011; Arias & López Calva, 2012). En cambio, la literatura 
desde las ciencias sociales, ha sido muy escasa. Se trata de cuatro 
estudios caracterizados por una mirada “urbano-céntrica”, pues 
los estudios se centran en Lima, en contextos urbano-marginales 
(Del Mastro, 2013; Porras, 2003). Solo existe un estudio compara-
tivo de las trayectorias que abarca otras regiones como ámbitos 
rurales en Andahuaylas, Rioja y San Román (Guerrero, Rojas & 

Vargas, 2017). Recientemente, se ha pro-
ducido dos investigaciones de corte et-
nográfico que abordan las trayectorias de 
vida de madres adolescentes en la selva 
del país, desde el enfoque de abandono 
escolar (Monrroy, 2019) y sobre las viven-
cias y percepciones del embarazo en la 
Amazonía (Palacios, 2019).

A nivel metodológico, las investigaciones 
suelen utilizar una metodología mixta, ba-
sadas principalmente en la información 
de las encuestas nacionales y de manera 
complementaria, entrevistas y grupos fo-
cales. En este marco, el siguiente estudio 
pretende llenar este vacío de informa-
ción con un estudio de caso representa-
tivo de la situación de las jóvenes madres 
después de un embarazo adolescente 
en una zona rural. A nivel metodológico, 
este estudio de caso profundiza en las 
historias de vida, haciendo protagonistas 
a las jóvenes madres rurales, a través de  
sus voces.

METODOLOGIA

La presente investigación emerge en el 
marco del trabajo de campo de la tesis 
de la investigadora sobre la “Análisis de 
las trayectorias de vida y las estrategias 
laborales de los y las jóvenes rurales del 
distrito de Umari, Pachitea, Huánuco”. 

El criterio de selección de casos fue la 
residencia y la edad (18-29 años). El en-
foque de la metodología es cualitativo, 
donde el Tipo de Muestreo fue No Pro-
babilístico, utilizando el Muestreo por 
conveniencia y Bola de Nieve. El proceso 
de recojo de información fue aproximada-
mente un mes. Se realizaron entrevistas 
semiestructuradas dirigidas a las jóvenes 
como herramienta principal para conocer 
las trayectorias familiares, educativas y la-
borales de los jóvenes rurales de Umari. 

En total se entrevistaron a 13 mujeres jó-
venes entre 19 y 29 años, 7 mujeres que 
tuvieron un embarazo adolescente (entre 
los 14 y 19 años) y 6 mujeres sin emba-
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razo adolescente. Las mujeres provienen 
de distintos centros poblados del distrito 
de Umari, como Ramos Curva, Mantaco-
cha, Panaococha, Challa Baja, Pavina, La 
Punta y Tambillo. Asimismo, se realizaron 
entrevistas semiestructuradas a los acto-
res claves del territorio, como los repre-
sentantes de la Municipalidad, Diaconía, el 
Colegio y el Centro de Salud, para cono-
cer el contexto. 

MARCO TEÓRICO

4.1 MUJERES JOVENES RURALES

Las jóvenes rurales de hoy tienen el lo-
gro educativo más alto respecto de ge-
neraciones anteriores (Durston, 2000). 
No obstante, Díaz y Fernández (2017) 
sostienen que paradójicamente los NINI 
de la región, concentra mayormente mu-
jeres, que están dedicadas a la economía 
del cuidado. Al respecto, Trivelli y Urrutia 
(2018), constata que la “objetivización” de 
las mujeres como “sujetos de reproduc-
ción” socava la perspectiva de su fami-
lia y de ellas mismas sobre su capacidad 
de agencia. Así, cuando “entran en edad 
fértil”, su proyecto de vida es convertirse 
en madres y esposas, y, por ende, encar-
garse de las labores del hogar (Arambu-
rú y Arias, 2008; Stern, 2012; Urrutia &  
Trivelli, 2018)

En efecto, Espejo y Espíndola (2015), se-
ñalan que estas tareas domésticas no solo 
impiden su inserción laboral, sino también 
educativa. Así, un estudio de Guerrero, 
Rojas & Vargas (2017) muestra la conver-
gencia de aspiraciones de educación su-
perior tanto de los y las jóvenes rurales, 
no obstante, solo la mitad de las mujeres 
lograron materializar sus aspiraciones. 
Las familias priorizan la educación de los 
varones. Por otro lado, el abandono esco-
lar deviene de problemas en la trayecto-
ria educativa, como el bajo rendimiento 
y la falta de continuidad escolar, donde 
el embarazo constituye una salida a una 
frustrada trayectoria educativa (Aquino  
et al., 2003).

En cuanto a las trayectorias laborales, se siguen reproduciendo 
los roles de género de la división sexual del trabajo. Suelen en-
contrar sus parejas rápidamente, estableciendo una relación eco-
nómicamente dependiente. El varón se convierte en el único pro-
veedor financiero, mientras ella se limita a las labores del hogar 
“no remunerativas” (Gómez et al, 2012; Guerrero, Rojas & Vargas., 
2017). Sin embargo, algunas mujeres se ven obligadas a trabajar 
debido a la presión económica familiar (Del Mastro, 2013; Bins-
tock y Näslund, 2013).

4.2 MATERNIDAD ADOLESCENTE RURAL

En base al perfil de las mujeres jóvenes rurales, se puede decir 
que existen factores socioeconómicos y culturales del contexto, 
que las excluyen de oportunidades educativas y laborales, ha-
ciéndolas propensas al embarazo adolescente. En ese sentido, se 
debe dejar de abordar la maternidad adolescente como punto 
de partida para explicar la desventaja social de las adolescen-
tes. Sino mirar el contexto detrás del embarazo y observar que 
la maternidad temprana es “una expresión más de la situación 
desigualdad social en la que se encuentran las jóvenes” (Llanes, 
2010, p. 51; Furstenberg, 2016).

Por ejemplo, un estudio comparativo del impacto del embarazo 
adolescente en un grupo de jóvenes mujeres de Baltimore del 
mismo origen social, no encontró diferencias significativas en el 
futuro de ambos grupos (Furstenberg, 2007). Si bien se observó 
que al principio las madres adolescentes tuvieron que abandonar 
la escuela y dependían de los programas de subsidio del gobier-
no, al cabo de una década, las madres adolescentes volvieron al 
colegio, encontraron trabajo y ya no dependían del subsidio. Y 
al igual que sus pares no-madres, no se habían graduado de la 
universidad y su situación socioeconómica no había mejorado, 
pues ninguno de los grupos escaló socialmente a otro estrato 
socioeconómico (Furstenberg, 2007; Llanes, 2010). Así, para las 
mujeres jóvenes de contextos socioeconómicos pobres, retrasar 
su embarazo no cambia su futuro económico. A estas condicio-
nes iniciales, como el origen social y otras características indi-
viduales, Furstenberg (2007) denomina “Selective Recruitment”, 
que son claves para explicar los impactos diferenciados del em-
barazo adolescente. 

Asimismo, para Stern (2004) las trayectorias post-embarazo 
adolescente también difieren según las condiciones familiares de 
la adolescente, las cuales se constituyen en el marco de la “distri-
bución de oportunidades” del territorio. Al respecto, propone que 
“el embarazo adolescente necesita ser ubicado y comprendido 
dentro de los procesos de cambio social y cultural que están ocu-
rriendo en determinados países y contextos sociales” (p. 130). Por 
ejemplo, en un contexto de ausencia de oportunidades educati-
vas y laborales, el embarazo adolescente es una “respuesta cul-

ANALISIS COMPARATIVO DEL IMPACTO
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tural racional a la pobreza” (Llanes, 2010, p. 57). La unión se con-
vierte en una forma de realización personal de las adolescentes, 
una estrategia para mejorar su status social a fin de maximizar los 
recursos familiares o de proyectos de movilidad social en el futuro 
(Pantoja, 2003; Aquino et al., 2003; Gómez et al., 2012; Binstock 
y Näslund, 2013; Monrroy, 2015). De modo que el proyecto educa-
tivo se vuelve incompatible como estrategia de movilidad social 
(Monrroy, 2015; Binstock y Näslund, 2013).

Así, propone el concepto de “vulnerabilidad social”, entendido 
como la interacción de un conjunto de condiciones y circunstan-
cias estructurales y coyunturales, en los ámbitos económico, so-
cial y cultural, que difieren entre contexto sociales, ocasionando 
una propensión diferente al embarazo adolescente.

CONTEXTO

Siguiendo los conceptos del marco teórico, es necesario brindar 
una breve descripción de las condiciones familiares iniciales y las 
estructurales del contexto rural de Umari. Las jóvenes rurales pro-
vienen de familias que se dedican principalmente a la agricultura 
familiar y no suelen diversificar sus ingresos, pues a excepción de 
uno, ninguno de los padres de las jóvenes ha accedido a educa-
ción superior.  Esto se agrava al ser familias numerosas, 8 de las 13 
familias de las mujeres, tienen entre 5 y 9 hermanos. En relación 
al contexto, a nivel educativo, existe una baja calidad educativa y 
una ausencia de instituciones de educación superior. Los resul-
tados educativos son bajos y persiste la deserción escolar en la 
secundaria, sobre todo de las jóvenes mujeres.

En cuanto a las oportunidades econó-
micas, la estructura productiva predomi-
nante de Umari es agrícola, donde coe-
xisten dos tipos de sistemas agrícolas: la 
agricultura convencional y la agricultura 
agroecológica. Pero el empleo es redu-
cido para las jóvenes mujeres, a quienes 
debido i) a su rol impuesto en las labores 
domésticas, según la división sexual del 
trabajo y ii) la percepción de la falta de 
“fuerza” para la siembra (e.j. sembrío de 
papas), son excluidas. 

Otro programa que actualmente brinda 
puestos de trabajo a las mujeres jóve-
nes del distrito es CunaMás. Finalmente, 
ONGs como Diaconía e Islas de Paz están 
generando oportunidades de ingresos 
monetarios a través de la adopción del 
sistema agrícola agroecológico, donde 
hay participación activa de las jóvenes. Se 
observa un contexto de desigualdad de 
oportunidades educativas y económicas 
para las jóvenes rurales.

HALLAZGOS

6.1 MUJERES JOVENES CON  
EMBARAZO ADOLESCENTE

TRAYECTORIA FAMILIAR

Una vez embarazadas, cuatro de estas jó-
venes se mudan a la casa de sus parejas. 
Y desde ese momento se han dedicado 
principalmente a las labores reproducti-
vas del hogar. En cambio, las otras 3 jóve-
nes madres que no conviven con sus pa-
rejas son “madres solteras”, así que suelen 
seguir viviendo en la casa de sus padres: 
“Así llegué a tener mi hijo, me enteré que 
estoy embarazada y me regresé de Sel-
va, por mientras he estado con mi mamá, 
acá” (Flor, Challa Baja, 25/02).

El apoyo “económico” de su familia es a 
través de alimentos, por lo que obligadas 
a generar recursos económicos. Asumen 
el rol del “padre” en este contexto socio-
cultural, trabajando en labores remunera-
tiva. Sin embargo, la estructura producti-
va agrícola masculina del distrito no les 

Flor, Challa baja
Fuente: Elaboración propia
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suele ofrecer empleos, por lo que prácti-
camente son expulsadas del territorio, en 
busca de oportunidades de trabajo. Mien-
tras ellas trabajan, sus familias también 
apoyan con el cuidado de sus hijos.

TRAYECTORIA EDUCATIVA

El mayor nivel educativo alcanzado por 
las jóvenes madres es “Secundaria Com-
pleta”. Las mujeres que han alcanzado 
este nivel educativo experimentaron el 
embarazo adolescente durante o después 
de terminar el colegio. Estas son las jóve-
nes Sofía, Kathy y Nina, que tuvieron a sus 
hijos entre los 18 y 19 años.

Las tres señalan que sus padres las “apo-
yaron” para cursar educación secun-
daria, pues supone una gran inversión 
para ellos, así que para las que salieron 
embarazadas durante el periodo esco-
lar, fue una decepción para sus padres: 
“Mis papás me dijeron, yo te estaba ha-
ciendo estudiar, y tu así me pagas” (Ka-
thy, Panaococha, 08/02). Asimismo, a 
Sofía y Kathy las iban a apoyar a seguir  
estudios superiores: 

Mi papá más que todo quería que estu-
diara, tienes que ser profesional, yo me 
quedo en la chacra, pero tú no, si me es-
forzaba todo, y me mandó a estudiar a 
Lima, en sí tenía el apoyo de mis padres 
(Sofía, Ramos Curva, 05/02)

Pero cuando quedaron embarazadas nin-
guna pudo continuar estudios superiores: 

“Es que ahorita con mi hijo no, es que 
ahora yo pienso en él, porque con quien 
va a quedar, porque yo ya estaba para es-
tudiar” (Kathy, Panaococha, 08/02). 

En el caso de Nina, apenas terminó el 
colegio decidió migrar en búsqueda de 
oportunidades de trabajo pues ya no 
contaba con el apoyo de sus padres para 
continuar estudiando: “Para estudiar mi 

secundaria sí me apoyaron, pero después yo ya no quería su apo-
yo, solo quería dependerme de mí misma, porque tengo mis her-
manitos, pensaba que faltaba para ellos, tenía cinco ese tiempo” 
(Nina, Panaococha, 17/02). En cambio, las otras tres jóvenes no 
terminaron el colegio e incluso una de ellas es analfabeta. El caso 
de una de ellas es representativo. 

Martha se dio cuenta que le faltaba recursos económicos para 
solventar las demandas del colegio. Así que cuando tenía 13 años 
conoció a un joven que le ofreció ir a cosechar coca: “Yo que-
ría trabajar, por eso llegué y me encontré mi pareja, y me dijo 
vamos” (Martha, Tambillo, 04/03). Asimismo, esta pareja quería 
apoyarla económicamente para que continúe sus estudios, pero 
debido a que su padre lo denunció, dejó de ayudarla: 

Ahí es cuando estudié mi primero de secundaria, mi pareja me 
apoyó, después ya cuando mi papá le denunció a él por viola-
ción, ahí es pues cuando tienes un problema judicial todo es pla-
ta para los abogados, por eso ya me corto y tuve que dejar el 
colegio […] su idea era para que me apoye y terminar (Martha,  
Tambillo, 04/03). 

En esta última frase, se puede aludir al embarazo como una res-
puesta frente a la pobreza, pues es una estrategia para maximizar 
los recursos familiares o de proyectos de movilidad social en el 
futuro (Pantoja, 2003; Aquino et al., 2003; Gómez et al., 2012).

Marina, Ramos Curva
Fuente: Elaboración propia
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6.2 MUJERES JOVENES SIN  
EMBARAZO ADOLESCENTE

TRAYECTORIA FAMILIAR

Ninguna tiene pareja actualmente. En 
cuanto a la residencia, la mitad de ellas 
no viven permanentemente en su hogar, 
debido a su empleo y a sus estudios su-
periores. Una de las jóvenes trabaja en la 
municipalidad del distrito de Panao, por 
lo que alquila un cuarto en el distrito, don-
de se queda de lunes a viernes y regresa 
los fines de semana a su casa. Las otras 
dos jóvenes que están estudiando, regre-
san de la ciudad de Huánuco los fines de 
semana. Esto ha permitido que se desvin-
culen en gran medida de las actividades 
del hogar.

Las otras tres jóvenes viven permanente-
mente en el hogar. Una de ellas es pro-
fesional, Técnica Agropecuaria, lo que le 
ha permitido conseguir un empleo en el 
mismo distrito debido a la estructura pro-
ductiva agrícola del territorio, así que si-
gue viviendo en su hogar: 

Bueno yo soy de la loca idea que no es 
necesario salir de aquí, yo creo que pue-
do asumir mi profesión aquí, entonces es-
toy aquí, instalando mi orquidiario y más 
adelante ya no depender de un trabajo 
estatal ni privado, sino tener mi propio 
negocio y que me resulte (Alejandra, La 
Punta, 04/03).

En cambio, las otras dos jóvenes, que no 
han accedido a educación superior, se de-
dican a las labores domésticas en su ho-
gar y a la agricultura familiar. A diferencia 
de las otras jóvenes, ellas tienen menos 
“movilidad” en el territorio, pues sus la-
bores determinan su permanencia en su 
hogar.

En el caso de Luz y Lucero, quedaron embarazadas cuando esta-
ban cursando el cuarto año de secundaria. La historia de Luz es 
un caso de intentar superar las brechas educativas del territorio, 
pero debido a la falta de recursos económicos, las condiciones 
de riesgo se superponen. Luz estudió la secundaria en la ciudad 
de Huánuco, pero para ello sus padres sembraban y cosechaban 
coca en la Huaytía que les otorgaba el dinero necesario. Por lo 
que Luz se quedaba sola en casa, a cargo de todos sus hermanos. 
Durante el cuarto año de secundaria, asistió a una fiesta, donde la 
drogaron y salió embarazada. Se quedó en la mitad del año y no 
terminó el colegio. una característica clave del embarazo adoles-
cente en el Perú (Ministerio Público, 2016)

Sin embargo, debido a la apertura reciente de un CEBA, estas 
jóvenes, a excepción de la joven analfabeta, se encuentran estu-
diando o piensan estudiar para culminar su secundaria y encon-
trar un mejor empleo que les permita apoyar a sus hijos: “Como 
mi hijo va a acabar primaria, tengo que llevar en la secunda-
ria, salir de acá, quizás si termine mi secundaria, pueda encon-
trar trabajo ahí para estar en la ciudad también ya” (Lucero, La  
Punta, 04/03). 

TRAYECTORIA LABORAL

Una vez embarazadas, las mujeres que tienen su pareja se muda-
ron y se han dedicado a cuidar a sus hijos y a las labores del ho-
gar: “Nada, estoy en casa, llevo almuerzo, cocino” (Sofía, Ramos 
Curva, 05/02). Sin embargo, actualmente las jóvenes se emplean 
en puestos de trabajo remunerativos, a excepción de una. Tres 
de las jóvenes que tienen pareja, se emplean principalmente en 
Empleos Rurales No Agrícola, en adelante ERNA, y en la agricul-
tura ecológica y convencional. Dos de ellas se emplean en ERNA 
como facilitadoras del programa CunaMás. Ambas señalaron la 
necesidad de trabajar pensando en el futuro de sus hijos, pues 
quieren que sus hijos sean profesionales.

Las mujeres que no tienen pareja también se emplean principal-
mente en actividades ERNA y en la agricultura convencional. Pero 
como se ha señalado, ellas tienen que migrar. Por ejemplo, Nina 
está en Lima trabajando en una tienda y Flor, como “jornalera” en 
fundos de Ica. Para las jóvenes de este grupo, las condiciones de 
sus empleos son temporales y/o informales, esto se debería a su 
nivel educativo, pues no han accedido a la educación superior o 
no han culminado la secundaria.
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TRAYECTORIA EDUCATIVA

A diferencia de las jóvenes madres, las 
mujeres que no experimentaron un em-
barazo adolescente, tienen más proba-
bilidades de acceder a educación supe-
rior. De las 6 mujeres de este grupo, 4 
accedieron a educación superior univer-
sitaria y/o técnica. Han o están estudian-
do las carreras de Educación, Ingenie-
ría Informática, Ingeniería Ambiental y  
Técnica Agropecuaria.

Los padres de estas jóvenes han desple-
gado estrategias familiares educativas, en 
términos económicos y sociales, para que 
sus hijas accedan a la educación superior:

porque cuando yo salí de la promoción, 
la pregunta entre mis hermanos y mis 
papás, fue ‘si vas a continuar o te vas a 
ir trabajar, tal vez quieres irte a trabajar, 
quieres irte a la ciudad, tal vez quieres 
trabajar, la decisión es tuya’ [...] enton-
ces opté por irme a estudiar seguido y no 
perder el año” (Kelly, Tambillo, 09/03)

En el caso de las dos jóvenes que no acce-
dieron a educación superior, una de ellas 
desertó en la secundaria por la distancia 
del colegio secundario de su hogar: “yo 
no he querido estudiar porque era muy 
lejos, secundaria me tocaba en Punta o 
en Panao” (Celia, Mantacocha, 20/02). 
Aquí, se comprueba lo sostenido por Tri-
velli y Urrutia (2018), sobre el aumento de 
la probabilidad de la deserción escolar 
en relación a la distancia de los centros 
educativos. La otra joven tuvo posibilida-
des para acceder a la educación superior, 
pues su padre la quiso apoyar. Pero debi-
do a sus problemas de aprendizaje en el 
colegio, dejó la academia: “soy muy dis-
traída, no era buena en comprensión lec-
tora, una vez leí con tanto esfuerzo una 
obra, pero no entendí nada” (Soledad, 
Mantacocha, 28/02). Así, el bajo rendi-
miento en el colegio constituye un factor 
en la deserción de la educación superior a 
pesar de tener el apoyo.

TRAYECTORIA LABORAL

Las mujeres de este grupo se emplean en labores ERNA y en me-
nor medida en la agricultura, principalmente agroecológica. Las 
cuatro jóvenes que se emplean en labores ERNA son las que han 
cursado estudios superiores, por lo que sus puestos de trabajo 
están ligados a sus carreras profesionales. Así, a diferencia de las 
jóvenes madres, sus empleos ERNA suelen ser suelen ser seguros 
y de buena remuneración.

En cambio, las otras dos jóvenes que no estudiaron, se dedican 
a las labores del hogar y se emplean exclusivamente en la agri-
cultura ecológica que, a diferencia de la agricultura convencio-
nal, sí les permite generar ingresos económicos, pues venden 
sus productos en las Ferias ecológicas del distrito de Panao:  

Sábados y domingos me alisto para vender en la feria de Panao, 
y los sabios llevo mis productos para mi cocina, y hago y vendo, 
vendo picante de cuy, pachamanca, dulce de durazno, jugo de 
papaya, almidón de papa, tocosh de maíz, y tengo mis verduras, 
llevo frijol verde, de todo vendo yo (Celia, Mantacocha, 20/02).

No obstante, este empleo tampoco es formal y sus ingresos no 
son sostenibles, pues siguen dependiendo de sus familias

DIALOGO CON LA LITERATURA

A nivel de la trayectoria familiar, se constata la mudanza inme-
diata de las madres adolescentes a la casa de su pareja, donde 
él se convierte en el proveedor principal de los recursos econó-
micos (Del Mastro, 2013; Binstock y Näslund, 2013). En contraste, 
las “madres solteras” cumple la inserción laboral de las mujeres 
jóvenes rurales, antes la presión económica familiar (Del Mastro, 
2013; Binstock y Näslund, 2013). 

En cuanto a la trayectoria educativa, se puede observar que, en 
un contexto de pobreza, el proyecto educativo se vuelve incom-
patible con los condicionantes personales de las jóvenes rurales y 
en lugar de ello, encontrar una pareja y/o el embarazo adolescen-
te se vuelve un medio de movilidad social más accesible (Pantoja, 
2003; Aquino et al., 2003; Gómez et al., 2012; Binstock y Näslund, 
2013; Monrroy, 2015).

Sin embargo, si bien al principio algunas madres adolescentes 
abandonaron la escuela, ahora están o planean retomarlo, con 
el fin de conseguir un mejor empleo y brindarles una mejor edu-
cación a sus hijos. Este hallazgo suma a lo sostenido por Gorry 
(2018), sobre la maternidad adolescente como una motivación, 
para que las mujeres continúen sus estudios y tengan mejores 
resultados en el mercado laboral.

ANALISIS COMPARATIVO DEL IMPACTO
del embarazo adolescente 
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Finalmente, en torno a la trayectoria laboral, se observa que en 
un principio las jóvenes madres asumen roles de género tradi-
cionales, surgiendo una dependencia económica, donde la mujer 
se encarga exclusivamente de las labores del hogar, sin generar 
recursos económicos (Gómez et al., 2012; Del Mastro, 2013; Gue-
rrero et al., 2017). Sin embargo, como señala Furstenberg (2007), 
esto cambia a través de los años, pues ahora todas las jóvenes 
madres, a excepción de una, trabajan. Pero vale decir que estos 
empleos de baja calificación, temporales, y, por ende, de bajos 
ingresos, se asocian a su bajo nivel educativo (Alcázar, Rendón & 
Wachtenheim, 2006),

CONCLUSIONES

• Se concluye que, en un contexto rural, que se caracteriza por 
una desigualdad institucional y productiva, las trayectorias de 
vida familiar, educativa y laboral de jóvenes madres y no madres, 
difieren. Sin embargo, en algunos casos, las trayectorias fueron 
similares, constatando que el factor de las desventajas sociales 
de y entre mujeres jóvenes rurales no es en sí el embarazo ado-
lescente, sino el peso de factores preexistentes familiares y con-
textuales a la maternidad adolescente, que sigue perpetuando las 
desventajas sociales en este grupo vulnerable.

• En cuanto a las trayectorias familiares existen diferencias. La 
mayoría de las jóvenes rurales que tuvieron un embarazo ado-
lescente viven con sus parejas, y desde que se mudaron, se han 
dedicado principalmente a las labores del hogar, a excepción de 
las “madres solteras”, quienes siguen viviendo con su hogar. De 
igual manera, las jóvenes no-madres continúan viviendo con sus 
familias. Para aquellas que estudian, su rol en las tareas del hogar 
es casi nulo, pero para las dos jóvenes que no estudian, la carga 
de las labores domésticas continúa.

• La diferencia resaltante entre ambos grupos es la trayectoria 
educativa. Cuatro de las seis jóvenes no-madres han accedido a 
educación superior mientras ninguna de las jóvenes madres lo ha 
hecho. Esta trayectoria es crucial, pues determina el tipo de em-
pleo en el que se insertarán.

• Sobre las trayectorias laborales, se en-
cuentra que en un principio las jóvenes 
madres no estudian ni trabajan, dedicán-
dose enteramente a las labores reproduc-
tivas del hogar. Sin embargo, después de 
algunos años, empiezan a trabajar, pero 
acceden a empleos informales, tempora-
les y de bajos ingresos, mientras las jóve-
nes no-madres profesionales acceden a 
empleos formales, seguros y de mejores 
ingresos, asociados a su nivel educativo. 
No obstante, comparten trayectorias la-
borales con aquellas jóvenes no-madres 
que no continuaron estudios superiores, 
que tienen un empleo informal y se si-
guen dedicando a las labores domésticas.

• En ese sentido se puede concluir, si-
guiendo los conceptos de “selection re-
cruitment” y vulnerabilidad social, que el 
embarazo adolescente no es la condición 
de partida para explicar la desventaja so-
cial de las jóvenes mujeres rurales, sino las 
condiciones del contexto, tanto económi-
cas y socioculturales. 

• Por lo que, para enfrentar el embara-
zo adolescente, es necesario atender las 
desigualdades estructurales del contexto 
en las que se configuran las condiciones 
familiares, en este caso, de los territorios 
rurales. Aquí es importante incorporar un 
enfoque de Desarrollo Rural Territorial 
(DRT), para abordar las diferentes dimen-
siones del territorio y desarrollar políticas 
localizadas, que resuelvan de manera per-
tinente los desafíos particulares de cada 
territorio. 

• De modo que no basta con implementar 
políticas de servicios de salud reproduc-
tiva, sino que es necesario implementar 
políticas de incentivos de permanencia 
en la escuela, mejorar el nivel educativo, 
aumentar las oportunidades y la rentabi-
lidad del mercado de trabajo en los terri-
torios rurales. Como señala Furstenberg 
solo así el aplazamiento de la paternidad 
puede conllevar a una reducción de la  
pobreza (2008, p. 6).
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