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mundo. Como um mosaico constituído e marcado pelas diferenças, o livro agrega trabalhos 
de História, Educação, Direito, Psicologia, Economia, Linguística, Educação Física e 
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Nessa trilha, há pesquisas sobre as desigualdades de gênero nas teorias de justiça; 
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CAPÍTULO 11
 

CUANDO EL EMBARAZO OCURRE EN LA 
ADOLESCENCIA – UNA VISIÓN DESDE LOS 

ADOLESCENTES VARONES

Ana Laura Cafaro Mango
Departamento de Trabajo Social, Facultad de 

Ciencias Sociales
Universidad de la República – Uruguay

Artículo presentado en el VI Coloquio Internacional 
de Estudios sobre Hombres y Masculinidades. Brasil-
Recife, 2 al 5 de abril de 2017. Obtuvo Premio de 
Mención Especial por la Rede Internacional de Estudios 
sobre Masculinidades (RIEMASC).

RESUMEN: El presente trabajo intenta tomar 
las trayectorias de vida de adolescentes padres 
respecto a los cuidados y crianza de sus hijos/
as desde su propia experiencia subjetiva. Los 
objetivos están centrados en el análisis de los 
márgenes relativos de autonomía que poseen 
los adolescentes de los modelos de paternidad 
otorgados de sus referentes significativos así 
como analizar si las políticas públicas existentes 
habilitan o no a los mismos en cuanto a la 
asunción de la paternidad. La investigación 
será de carácter exploratoria y utilizará un 
enfoque metodológico cualitativo (Teoría 
Fundamentada). En este trabajo, se realizará 
una primera aproximación del marco teórico. 
Parte de la bibliografía consultada hasta el 
momento indica que la paternidad adolescente 
se estaría expresando con relaciones de género 
más equitativas, incluso a nivel de cuidados. 
Sin embargo, otros/as autores señalan que la 
construcción de la identidad de género de los 

hombres estaría inhabilitando culturalmente a 
los adolescentes a organizar su vida cotidiana en 
torno al ejercicio de la paternidad. 
PALABRAS CLAVE: Paternidad adolescente – 
género – masculinidades.

ABSTRACT: The present work approaches the 
life trajectories of adolescent parents regarding 
the care and upbringing of their children from their 
own subjective experience. The objectives are 
focused on the analysis of the relative margins of 
autonomy that adolescents have of the paternity 
models granted from their significant referents as 
well as analyzing whether or not existing public 
policies enable them in terms of the assumption 
of paternity. The research will be exploratory in 
nature and will use a qualitative methodological 
approach (Grounded Theory). In this work, a first 
approximation of the theoretical framework will 
be carried out. Part of the bibliography consulted 
so far indicates that adolescent fatherhood is 
expressing itself with more equitable gender 
relations, even at the level of care. However, other 
authors point out that the construction of men's 
gender identity would be culturally disabling 
adolescents to organize their daily lives around 
the exercise of fatherhood.
KEYWORDS: Teenage fathers - gender - 
masculinities.

 

1 |  INTRODUCCIÓN 
El siguiente trabajo intenta aproximarse 

al tema de investigación de mi tesis de 
Doctorado vinculado a las trayectorias de 
vida de adolescentes padres respecto a los 
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cuidados y crianza de sus hijos/as desde su propia experiencia subjetiva. Los objetivos 
están centrados en el análisis de los márgenes relativos de autonomía que poseen los 
adolescentes de los modelos de paternidad otorgados de sus referentes significativos así 
como analizar si las políticas públicas existentes habilitan o no a los mismos en cuanto 
a la asunción de la paternidad. La investigación será de carácter exploratoria y utilizará 
un enfoque metodológico cualitativo (Teoría Fundamentada). En este trabajo, se realizará 
una primera aproximación del marco teórico. Parte dela bibliografía consultada hasta el 
momento indica que la paternidad adolescente se estaría expresando con relaciones 
de género más equitativas, incluso a nivel de cuidados. Sin embargo, otros/as autores 
señalan que la construcción de la identidad de género de los hombres estaría inhabilitando 
culturalmente a los adolescentes a organizar su vida cotidiana en torno al ejercicio de la 
paternidad.

 

2 |   ANTECEDENTES
La paternidad en la adolescencia es un tema que ingresa a la agenda académica a 

partir de los años 80 en Europa y Estados Unidos1y más tardíamente en América Latina2. 
En Uruguay los debates desde la academia son aún incipientes3 por tanto se considera de 
relevancia la temática como objeto de investigación.

Adherimos a la definición plural de adolescencias para dar visibilidad a la diversidad 
de las mismas teniendo en cuenta factores tales como el género, el territorio, la orientación 
sexual, las discapacidades, el origen étnico-racial, la situación socioeconómica, entre 
otros.En esta línea teniendo en cuenta que el concepto adolescencias es una construcción 
cultural, Viñar (2009) propone proscribir el singular, para preservar justamente la diversidad 
y singularidad de cada adolescente en cada tiempo histórico de acuerdo al lugar geográfico 
y social “(…) tanto en lo que remite al psiquismo (estructuración psíquica y/o construcción 
identitaria) como a los factores socioculturales que las configuran y modelan.” (íbidem, 
2009:12). Agrega que no se trata sólo de una etapa cronológica de la vida y el desarrollo 
madurativo definible por una franja etaria sino que “(…) es un trabajo de transformación o 
proceso de expansión y crecimiento, de germinación y creatividad que – como cualquier 
proceso viviente – tiene logros y fracasos (…).” (íbidem, 2009:15). En este sentido, es 
una etapa de la vida donde ocurren cambios a nivel biológico y psico-sociales y el paso a 
nuevos estados de vida4.La paternidad adolescente estaría irrumpiendo en esa transición al 

1 Aquí hacemos referencia a título de ejemplo a los investigadores norteamericanos Furstenberg, Hendricks, Elster y 
Lamb que comienzan a publicar estudios sobre paternidad adolescente desde 1980 en adelante. Ver algunas de sus 
obras en Bibliografía.
2 Para el contexto Latinoamericano señalamos autores/as como Jorge Fonseca, Carlos Eduardo Nunes, José Ola-
varría, Teresa Valdés, Norma Fuller a partir de la segunda mitad de los 90. Ver selección de algunas de sus obras en 
Bibliografía.
3 Aquí queremos mencionar autores/as que son a nuestro entender de referencia: David Amorín, Elina Carril, Wanda 
Cabella, Carlos Güida, Carmen Varela, entre otros/as, que comienzan a incursionar en la temática a partir del año 2000. 
Ver Bibliografía.
4 Esta definición la desarrollan autores comoKimmel, Douglas y Weiner, Irving 1998 La adolescencia: Una transición del 
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mundo adulto y es vista como transgresora en esa alteración secuencial (De Martino, 2014). 
Por otro lado, desde una visión patriarcal y adultocéntrica, se ubica la responsabilidad del 
embarazo y de la crianza del niño/a en las adolescentes madres, sin problematizar cuál 
es el rol que asumen los varones frente a esta situación.López Gómez et al (2003) señala 
que el aún imperante paradigma “materno-infantil” invisibiliza al varón, en tanto se enfoca 
en el “binomio” madre-hijo/a. De esta manera se refuerza el lugar históricamente asignado 
a las mujeres en cuanto al cuidado y salud del embarazo y de su hijo/a luego de nacido/a, 
constituyéndose los varones en simples acompañantes.

La bibliografía consultada hasta el momento nos indica dos escenarios respecto 
a la temática: por un lado, se señala que la paternidad adolescente no escaparía a las 
determinaciones socio-culturales del modelo hegemónico de masculinidades5, mientras 
que otra indica el mayor involucramiento de los adolescentes en los cuidados y crianza de 
sus hijos/as.

Finalmente, señalar que los estudios demográficos en el Uruguay analizan la 
fecundidad adolescente, salvo encuestas recientes que incluyen al padre adolescente, 
lo cual implica ciertas dificultades metodológicas a tener en cuenta. De acuerdo a Calvo 
(2014), en el Uruguay el nivel de la fecundidad adolescente tuvo ascensos coyunturales 
entre 1996 y 1998 que se revirtió en los años siguientes. Sin embargo, se mantienen brechas 
significativas vinculadas a las desigualdades económicas, sociales, territoriales, de género 
y étnico-raciales. En este sentido, si bien la fecundidad adolescente en la totalidad ha 
descendido, se mantienen brechas en el comportamiento reproductivo de las adolescentes 
vinculado a las condiciones de vida, p.ej. en los departamentos de Artigas, Flores, Florida, 
Río Negro; y en Montevideo entre los barrios del cinturón de la ciudad, como ser Casavalle, 
La Paloma-Tomkinson, Casabó-Pajas Blancas y Villa García-Manga Rural. Respecto a las 
encuestas mencionadas (ENAJ 2013 y MYSU 2015), se observa un alto porcentaje de 
adolescentes varones sin hijos/as, sin embargo las muestras arrojan datos sensiblemente 
diferentes en cuanto a la edad media de los varones a tener su primer hijo/a, entre otros 
temas.  

 

3 |  ASPECTOS CONCEPTUALES

A) Estudios de género y masculinidades 
Hacia 1970, se comienza a utilizar el término gender para denotar la dimensión 

cultural que se construye a partir de la diferencia biológica – resumida entonces en la 
idea de sexo. Se multiplican los esfuerzos académicos por dar estatuto científico a las 
vivencias y estudios sobre la mujer intentando hacerla visible como sujeto históricamente 
subordinado al hombre, producto de un orden social patriarcal que le atribuye cualidades 
desarrollo. Editorial Ariel, Barcelona
5 Ver por ejemplo los estudios citados en la bibliografía: Sergio Muñoz Chacón (1999), José Olavarría y Sebastián 
Madrid (2005), José Olavarría (2008).
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naturalmente inferiores. Aquí se hace referencia entre otras autoras a Oakley, 1972, Rubin 
1975. La socióloga británica Ann Oakley (1972) fue una de las primeras que empleó el 
término género anotando que su uso moderno se refiere a las múltiples diferenciaciones 
de los cuerpos que ocurren en el espacio social y están delineadas sobre el plan biológico 
de base. Posteriormente, la antropóloga cultural GayleRubin (1975), propone una nueva 
manera de analizar la opresión de las mujeres con lo que llamó el sistema sexo/género que 
lo define como el conjunto de arreglos por los cuales una sociedad – en un determinado 
momento histórico y cultural - transforma la sexualidad biológica en productos de actividad 
humana, y en los que estas necesidades sexuales transformadas son satisfechas. 

La categoría género6 se convierte en uno de los cimientos conceptuales con que 
las feministas construyeron sus argumentos políticos, pero ha rebasado el marco feminista 
inicial para ser utilizada en los debates académicos y políticos más trascendentes de la 
actualidad. Esta categoría introducida en los análisis sociales trajo consigo una serie de 
rupturas epistemológicas.Siguiendo el planteo de la antropóloga chilena Sonia Montecino 
(1996), el concepto de género introducido en los análisis sociales trajo consigo una serie 
de rupturas epistemológicas: por un lado, cuestionó la categoría universal de mujer/varón 
introduciendo la idea de variabilidad, en tanto ser mujer o varón es un constructo social que 
por tanto varía de cultura en cultura; por otro lado, el concepto de género trajo consigo la 
necesidad de comprender lo femenino en relación a lo masculino y viceversa, haciendo de 
esta manera alusión al carácter relacional de la categoría. La antropóloga chilena agrega 
que la diferencia entre lo femenino y lo masculino se entrelaza además con las diferencias 
generacionales, de clase social y las distinciones étnicas, es decir que el sujeto es percibido 
a partir de la multiplicidad de elementos que constituyen su identidad. 

Esta proliferación de la academia feminista da lugar a los estudios sobre identidades 
masculinas que surgen en el mundo anglosajón a partir de la segunda década de los 
setenta7y en América Latina desde finales de los ochenta. Resultan interesantes para la 
investigación los aportes de Connell (1987) quien sostiene que las relaciones de género 
responden a configuraciones de una práctica de género desarrollando a partir del concepto 
gramsciano de hegemonía, el concepto de masculinidad hegemónica. Se crea un modelo de 
masculinidad ideal que no necesariamente corresponde a la mayoría de los hombres donde 
se tiende a reproducir la dominación de los hombres y la subordinación de las mujeres 
así como también de masculinidades subordinadas. Definir los aspectos hegemónicos es 
identificar por tanto pautas de comportamiento, expresiones, prácticas laborales, ideales 

6 Lamas (2003) señala que el origen anglosajón de la palabra gender puede plantear alguna confusión en castellano. 
Mientras que el término gender en su acepción generalizada en inglés es unívoca, en las lenguas romas tiene múltiples 
acepciones ya que la palabra se utiliza para clasificar distintos tipos, clases y especies de cosas iguales entre sí. Tam-
bién se equivocan aquellas personas que relacionan la categoría género con “lo relativo a las mujeres”
7 Aquí hacemos referencia a los primeros estudios sobre masculinidades cuyos referentes son Robert (Raewyn) Con-
nell, Jeff Hearn, Michael Kaufmann y Michael Kimmel, entre otros a través de sus publicaciones a partir del año 1987 
que figuran en la bibliografía. Continúan siendo autores/as de referencia a la fecha. A grandes rasgos, se puede decir 
que el concepto de masculinidades refiere a cómo los hombres son socializados así como a los discursos y prácticas 
que se asocian con las diferentes formas de ser hombre.
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culturales e institucionales, entre otros, que para un colectivo determinado en un contexto 
particular constituyen por tanto el modelo a seguir de lo masculino.  

B) Estudios sobre paternidades en varones adolescentes 
La visibilidad dada a la paternidad8, desde las ciencias sociales, es reciente, más 

aún vinculada a la paternidad adolescente.La maternidad y paternidad en la adolescencia 
son vistas como un problema social e individual fijando la mirada desde un punto de vista 
físico y de sus riesgos (indicando la mayor mortabilidad y morbilidad materno-infantil, etc.), 
olvidando los factores de orden cultural, social y emocional. Se atribuye generalmente a 
circunstancias como la falta de educación y oportunidades, la pobreza (Filgueira, 1998, 
CEPAL, 2004, entre otros), existiendo una correlación entre educación, edad de comienzo 
del ciclo reproductivo y cantidad de hijos/as. Sin embargo, ante explicaciones de este tipo, 
Pantelides (2004) propone leer esta evidencia en forma inversa: “(…) es la pobreza la 
que perpetúa situaciones que llevan al embarazo en la adolescencia.” (íbidem, 2004:12). 
Es decir que, según esta autora, serían las condiciones estructurales preexistentes las 
que estarían dando el marco explicativo de por qué algunas adolescentes se convierten 
en madres y otras no. Al intentar comprender los factores que pueden influir en el 
comienzo del ciclo reproductivo en la adolescencia, se pueden encontrar distintos debates 
e investigaciones que hacen énfasis en la ausencia de información e inaccesibilidad a 
métodos anticonceptivos, pero también a proceso de desafiliación institucional y diversas 
situaciones de vulnerabilidad, fundamentalmente ligadas a situaciones de pobreza (Infesta 
Domínguez, 1996; Corbo et al, 2011). 

Persiste la asociación del adolescente padre como “ausente”, “inmaduro”o interesado 
sólo por el sexo9 fuertemente ligado a los mandatos de la masculinidad hegemónica.Según 
Aguayo y Sadler (2006), la respuesta social ante la maternidad y paternidad en edades 
tempranas presiona a las y los adolescentes a cumplir con roles tradicionales de género. 
Se espera que el varón provea económicamente, mientras que la adolescente se haga 
cargo de los cuidados del niño/a. 

Sin embargo, diversos trabajos estarían señalando una nueva concepción social 
de la paternidad en la adolescencia donde los padres asumirían un papel más activo 
en la crianza10y cuidados de sus hijos/as. La paternidad aparecería como un punto de 
inflexión, como posibilidad vital de extender la protección y los lazos familiares a través 
de las diversas generaciones (De Martino, 2014). Por otro lado, la participación del padre 
adolescente en el cuidado de los hijos/as estaría favoreciendo la revisión de la tradicional 

8 Para Latinoamérica, son autores/as de referencia – entre muchos/as otros/as – José Olavarría y Teresa Valdés.
9 Ver Nunes (1998) y Robinson (1988), entre otros.
10 Entendemos por crianza la inscripción de determinadas pautas permeadas por el contexto cultural, socio-económico 
y jurídico. En cuanto subjetividad “no hay crianza sin evocación de los sucesos que gestaron a la persona que cría. Y 
esto se debe, en parte, a que la crianza necesita de gestos cotidianos, de saberes “heredados” que se instalan en el 
propio cuerpo sin estridencias, porque no han accedido a la enunciación conceptual, o sea al conocimiento.” (Calmels, 
2009:100)
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división sexual de tareas además de los beneficios que implica para los niños/as en 
términos de su desarrollo psico-físico.A título de ejemplo Aguayo y Sadler (2006), Barker 
(2006), Fisher et al. (2006), Barcley y Lupton (1999), entre otros, señalan que se estarían 
promoviendo paternidades comprometidas en el sentido de un mayor involucramiento en 
la salud materna, en el acompañamiento del embarazo, en el cuidado del bebé-niño/a, 
etc. Esto estaría representando no sólo beneficios para los niños/as, para las madres sino 
también para los mismos hombres en tanto padres, a la vez que estaría significando un 
avance en términos de equidad de género.  

C) Cuidados desde una perspectiva de género y generación 
Los debates académicos sobre el trabajo doméstico y de los cuidados se remontan 

a los años setenta en los países anglosajones, impulsados principalmente por las 
corrientes feministas, y a partir de los años noventa una vasta producción de conocimiento 
en la literatura europea (Benería, 1992; Carrasco, 1992; Lewis, 1992; Orloff, 1993). En 
Latinoamérica el debate académico y político en torno del trabajo sobre los cuidados es 
más reciente (Martínez Franzoni, 2005; Pautassi, 2007). Existen numerosos estudios, entre 
ellos de Rosario Aguirre y Karina Batthyány – cuyos inicios se ubican en 1991 y 2000 
respectivamente – donde se señala cómo el tema de los cuidados atraviesa las relaciones 
entre géneros y generaciones visualizándose las relaciones asimétricas existentes entre 
varones y mujeres.  

La producción de conocimiento con su consecuente evidencia empírica – por ejemplo 
las encuestas sobre Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado11 -, permite darle contenido 
a la noción de cuidado familiar al observar el tiempo que dedican mujeres y hombres a 
diferentes actividades. Estos y otros estudios realizados en Uruguay (veáse por ejemplo, 
Aguirre, 1997 en adelante, Batthyány, 2000 en adelante) han puesto de manifiesto que las 
actividades domésticas y de los cuidados se siguen sustentando en la división sexual del 
trabajo donde mujeres y hombres parecen atrapados en sus roles históricamente asignados: 
las mujeres en su rol de cuidadoras y los varones en el de proveedores económicos.  

En relación a las tareas de cuidado, en la Tercera Encuesta Nacional de Adolescencia 
y Juventud (Ministerio de Desarrollo Social-Instituto Nacional de la Juventud, 2015), se 
destaca que si bien existen brechas de género entre las mujeres adolescentes y jóvenes 
que se encargan de las mismas en un 25,4 % frente a un 8,8 % de los varones, también 
éstos han abandonado el sistema educativo o trabajo por causa del cuidado, encontrándose 
diferencias notorias entre los quintiles más bajos y aquellos que tienen ingresos más 
altos. Por tanto, la carga del cuidado pasa a representar una barrera real al desarrollo de 
oportunidades en el ámbito laboral, educativo, entre otros.

11 Instituto Nacional de Estadística, Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 
Sociología 2008 “Uso del tiempo y trabajo no remunerado en el Uruguay. Módulo de la Encuesta Continua de Hogares. 
Setiembre 2007”, Montevideo, Uruguay; UNFPA, INE, FCS, MIDES 2014 Uso del tiempo y trabajo no remunerado en 
Uruguay 2013, Montevideo, Uruguay 
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De acuerdo a lo expuesto, la literatura internacional y nacional acerca de los varones 
en tanto padres, y más aún cuando se trata de adolescentes, estaría indicando que las 
incipientes políticas públicas que apuntan a la igualdad de género no han incorporado 
acciones concretas que incluyan a los varones como actores activos en tanto hombres y 
padres. 
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