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INTRODUCCIÓN 

Estudiar la maternidad, en especial cuando ocurre en la adolescencia ha sido un trabajo de 

constante reconstrucción y deconstrucción personal, pues me ha llevado a analizar las 

diferentes posturas bajo las que se la ha estudiado. Uno de los principales retos ha sido el 

choque con mi formación de psicóloga, ya que todo conocimiento y reflexión del tema había 

sido bajo una postura de intervención, pero en esta investigación necesité alejarme de esta 

perspectiva y priorizar el análisis. Precisamente desde esta misma mirada, es por la que surge 

mi interés en el tema, en especial en la comunidad Manuel Ávila Camacho. Mi hermana, la 

médica del centro de salud, compartía pláticas conmigo desde antes de iniciar el proceso de 

la maestría en las que expresaba su enojo hacía las mujeres y sus formas de crianza, 

atribuyéndoles descuidos. Emprender el camino en el estudio de la maternidad me llevó a 

transformar estas concepciones, todo ello gracias a los aportes teóricos adquiridos durante la 

maestría y, en especial, al contacto con la comunidad.  

Por lo tanto, en la presente investigación busco aportar elementos que contribuyan a 

desmitificar el juicio del embarazo adolescente, una experiencia que comúnmente aparece 

asociada a un problema de salud pública. Por esa difundida vía se crea un estereotipo 

simplificador que no toma en cuenta los aspectos culturales, geográficos, sociales, políticos 

e históricos en los que están envueltas las mujeres que atraviesan por él. Busco pues dar 

énfasis a las cuestiones psicológicas de identidad y pertenencia (en la propia comunidad) 

derivadas de la maternidad, pero además entender cómo esta experiencia se encuentra 

relacionada con una situación más profunda del estado del tejido social en el que toma lugar 

y de la organización de género dominante. Este estudio reconoce diversas formas en las que 

se vive un embarazo a temprana edad, rescatando y proponiendo la reconstrucción de uno de 
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cultura, enmarca pues naturalmente diferencias entre hombres y mujeres. Lo anterior muchas 

veces suma a justificar acciones violentas, prejuicios, e incluso rechazos particularmente 

dirigidos hacia las mujeres. Por lo tanto, el género como categoría de análisis tiene como 

objetivo reconstruir cuestiones culturales y sociales, considerando en este análisis tanto a las 

prácticas y experiencias sociales como a las instituciones, las cuales también normalizan 

dichas diferencias.  

Joan Scott (2008) propone una definición del género, analizándolo desde dos cuestiones 

conectadas entre sí, pero diferentes.  Por un lado, el género como elemento central de las 

relaciones sociales que tiene como base las diferencias de los sexos biológicos, y por el otro, 

como forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. Es decir, por esta vía se nos 

advierte que el género se encuentra inserto en las prácticas diarias, como resultado de las 

construcciones sociales e históricas; Martha Lamas (2001) señala las experiencias creadas 

desde la infancia y con la atribución de roles para cada sexo (Lamas, citado en Tuñón, 2001, 

p. 210). El género es entonces socialmente construido y da sentido al comportamiento de 

hombres y mujeres, encontrándose estas últimas en una posición de desventaja en casi todos 

los contextos culturales. 

Sin embargo, para Cristina Palomar (2016) al asumir la perspectiva de género no se trata 

solamente de realizar una mera descripción de hombres y mujeres de cada región, sino de 

descubrir y analizar los efectos del simbolismo del género que repercuten en las relaciones 

sociales, en las expresiones culturales de determinada localidad. También implica ir más allá 

en la definición de género como sinónimo de desigualdad. La autora concluye que resulta 

necesario buscar nuevas perspectivas teóricas que aporten nuevos elementos que permitan 

seguir construyendo en dicha temática:  
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A lo largo de este trabajo de constante reconstrucción, como ya lo mencionaba antes, 

la anomia social fue uno de los conceptos que resultaron precisos para entender la vida de las 

mujeres de la comunidad. Tal concepto, propuesto por Émile Durkheim, expone el papel 

activo que juega una sociedad para integrar y regular las conductas de los individuos que la 

conforman a través del establecimiento de normas, todo ello con la intención de que éstos 

puedan tener un desarrollo pleno. Pero cuando la sociedad no lo logra de esta manera y, por 

el contrario, el colectivo no consigue regular e integrar a sus integrantes, surge la anomia. 

Estaremos entonces frente a una situación en la que los sujetos no se sienten realmente 

identificados con el sujeto colectivo, en la que no existe, entre otros, un deseo de 

trascendencia y posiblemente de lucha frente a un contexto desafiante. La comunidad de 

nuestro interés se encuentra en esta condición pues, como explicaré detalladamente en el 

capítulo uno, sus pobladores no tienen un sentido de pertenencia a la comunidad y por ende 

no se tejen lazos colectivos densos. Pero todavía más: los habitantes de MAC, como fruto de 

la precariedad social y de la vida en un territorio desértico en oportunidades, viven existencias 

arraigadas sólo en el presente. En consecuencia, no hay una proyección a futuro, cosa que 

desgasta y debilita cada vez más el filo hilo de unión de los individuos, un hilo que pudiera 

crear un sentido para la vida en común. MAC es un lugar, como muchos otros de México, en 

el que la desesperanza es parte de la cotidianeidad. La escasa posibilidad de movilidad social, 

aunado a un contexto violento cada vez más cercano hacen crecer esa sensación. Es entonces 

muy poco probable que preveamos que allí se dará el surgimiento de un proyecto 

reivindicativo desde lo colectivo, uno que aparezca acorde y bien sustentado por las 

condiciones de vida precarias en las que se desenvuelven estos sujetos.  

  Carlos Parales (2008) resume los sentidos del término anomia:  
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1) los cambios en la solidaridad social ligados a transiciones y transformaciones culturales, 
socioeconómicas y políticas; 2) la erosión y el rompimiento de los vínculos entre individuo 
y sociedad; 3) la dis-funcionalidad de los sistemas normativos en los que las reglas y normas 
no cumplen adecuadamente la función de orientar el comportamiento de los individuos; 4) 
los desfases entre medios y fines; 5) las consecuencias psicológicas de la desintegración y 
transformaciones sociales. (p. 660) 
 

Cada uno de los elementos anteriores se evidencian en el día a día de los pobladores de 

MAC, pese a ser un lugar pequeño en el que las personas se conocen no hay vínculos cercanos 

entre ellos. Este concepto permite exponer las condiciones sociales a las que se han 

enfrentado los habitantes de la comunidad, en las que no parece posible una transformación, 

ante el estado estático y apático de sus habitantes. Éstas, a su vez, son consecuencia de las 

pocas o nulas opciones que la comunidad les ofrece. En MAC encontré a pobladores que no 

habitan en condiciones de verdadera creación de lo colectivo, ni siquiera de los núcleos 

básicos familiares o de relaciones de amistad o empatía generacional. Sorprende y eriza notar 

las relaciones distantes que predominan y la soledad, al estilo de lo anunciado literariamente 

por Octavio Paz, que campea en el lugar. 

Sin duda, al estar interesada por descubrir los significados que les brindan los sujetos a 

sus experiencias, la ruta que debía seleccionar me condujo por los métodos cualitativos 

(entendidos como propios del interpretativismo). Ruth Sautu (2005) explica que estos son 

ideales para descubrir y entender las características de una situación, proceso o fenómeno, 

además que permiten interpretar las experiencias entre los sujetos, así como su construcción 

de la realidad. Por su parte, Irene Vasilachis (2012, p. 31) señala que la investigación 

cualitativa se ocupa de la vida de las personas, comportamientos, además de su 

funcionamiento organizacional y movimiento social. Destaca, citando a Janice Morse (2005), 

que este tipo de estudio está basado en la comunicación, en la recolección de historias, 

narrativas y descripciones de las experiencias de los otros (citado en Vasilachis, 2012, p. 31). 
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investigación respecto al tema presentado, así como lograr una percepción más completa 

y holística del embarazo adolescente. 
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CAPÍTULO I 
MANUEL ÁVILA CAMACHO (LA CIMA): LA COMUNIDAD 

 
 

El presente capítulo describe el contexto en el que se sitúa esta investigación, pretende tener 

un acercamiento a la gente y al lugar en donde viven, así como entender los cambios a los 

que se han enfrentado. Ofrece un panorama del sitio en el cual las mujeres, sujetas de nuestro 

estudio crecieron y radican actualmente. Haré un recorrido por cada uno de estos elementos, 

reconstrucción que servirá de base para comprender la cosmovisión y respuesta de nuestras 

sujetas de estudio a la maternidad adolescente. 

1. Manuel Ávila Camacho, acercamiento a la vida desde las nuevas ruralidades 

Cualquier lector que se acerque a los informes institucionales podrá hacerse de una idea de 

Manuel Ávila Camacho (MAC) como una comunidad con alta marginación, bajos índices de 

escolaridad, en la que el campo y en particular la agricultura son la principal fuente de 

empleo. Se la concibe entonces, desde una visión institucional, como una comunidad estática 

y detenida en el tiempo. 

Sin embargo, frente al índice que demarca la condición de alta marginación, Manuel 

Ávila Camacho es una comunidad con necesidades básicas cubiertas, pero que no cumple 

con los estándares que implica la visión desarrollista, como, por ejemplo: canales de 

comunicación, carreteras, tecnologías, entre otras. En cuanto a la escolaridad, el acceso y la 

permanencia en la formación básica está cubierta con dificultades, puesto que para los 

habitantes la demanda de trabajo puede resultar más prioritaria. 

Por lo tanto, la visión clásica de ruralidad que encuadran las instituciones resulta útil para 

conocer estadísticas, índices demográficos y ocupacionales, proporciones espaciales, entre 
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Carton de Grammont (2004), por su parte, expone que las tendencias de la nueva 

ruralidad apuntan a: 

1) El desvanecimiento de los dos grandes espacios geográficos, económicos y sociales que 
dominaron el mundo capitalista desde su origen hasta la actual globalización: el campo 
y la ciudad.  

2) Las nuevas expresiones rurales obligan a reconocer los nuevos procesos de 
urbanización en el campo al mismo tiempo que procesos de ruralización en la ciudad.  

3) Las nuevas tecnologías que están revolucionando la vida en el campo y en la ciudad 
han conducido a que las formas de explotación de la fuerza de trabajo para la producción 
agrícola e industrial sean cada vez más semejantes.  

4) Los habitantes rurales no agrícolas son cada vez más importantes y están conformando 
grupos familiares plurifuncionales, por ejemplo, la migración es ahora un mecanismo 
económico fundamental para la supervivencia de los hogares rurales. 

5) La desigualdad social, la pobreza y la marginación son fenómenos que sustituyen la 
idea del desarrollo y de integración nacional.  

6) La conservación del ambiente impera en la reflexión sobre lo rural. 
7) Nuevos conceptos cruzan la problemática del campo: la cuestión étnica y de género. 

(citado en: Flores, 2010, p.32) 

Por otro lado, Mary Kay Vaughan (2008) menciona que son tres elementos los que 

explican la nueva ruralidad: primero, la diversidad económica en el sector rural como 

resultado de la globalización; segundo, la expansión de las estrategias de gestión necesarias 

para alcanzar metas de desarrollo rural, tales como la competitividad económica, la 

sustentabilidad ambiental, la equidad de género o la reducción de la pobreza y, finalmente, 

la presencia de un proyecto post-capitalista comunitario (citado en Ruiz y Delgado, 2008, p. 

92). 

Por lo tanto, este enfoque teórico nos permite observar que lo rural a principios del siglo 

XXI no permanece en una situación de aislamiento. Para nuestro caso, esto implica reconocer 

y analizar los cambios que se han dado en el municipio de Nopalucan, particularmente en la 

comunidad Manuel Ávila Camacho, acercándonos más a la realidad de la comunidad. Sin 

duda, esto nos lleva a pensar en un contexto atravesado por la globalización y, con ello, por 
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un imaginario social de lo deseable del desarrollo, lo cual se aborda de manera más detallada 

a continuación. 

2. Visualizando las nuevas ruralidades en Manuel Ávila Camacho 

La comunidad es conocida también como La Cima (ver figura 1). Forma parte del municipio 

de Nopalucan, se encuentra en la zona centro del estado de Puebla y ocupa el 0.5% de la 

superficie del estado, tal y como se muestra en la parte morada de la figura 2. 

Figura 1. La Cima 

 
Fuente: Archivo personal, fotografía del camino a la comunidad,  

tomada el 22 de junio del 2018. 
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De acuerdo con la página web Pueblos América (2018), el total de la población es de 696 

habitantes, de los cuales 343 son hombres y 353 son mujeres. La ratio mujeres/hombres es 

de 1,029, y el índice de fecundidad es de 3,52 hijos por mujer. El 7,33% de la población es 

analfabeta, lo que constituye el 4,96% de los hombres y el 9,63% de las mujeres. En cuanto 

a las condiciones de vida material, el 47,80% de la población está económicamente activa y, 

de estos, el 94,01% están ocupados laboralmente. Hay 171 viviendas, de ellas, el 94,94% 

tienen agua entubada, el 3,31% tiene acceso a internet y el 97,73% cuentan con electricidad. 

El 89,39% tiene excusado o sanitario, el 53,03% radio, el 81,82% televisión, el 24,24% 

refrigerador, el 40,91% lavadora, el 23,48% automóvil, el 0,00% una computadora personal, 

el 9,09% teléfono fijo, y el 21,97% teléfono celular (Pueblos América, 2018). Las cifras 

anteriormente mencionadas pretender explicar las condiciones de vida en la comunidad. Si 

interpretamos estos números sin conocer a esta última, dan a entender la existencia 

únicamente de carencias. Si bien hay deficiencias sobre todo en tecnología, tampoco 

dependen de ésta para vivir, como en la cocina se utiliza lo que se tiene.  

Por otro lado, las necesidades básicas las tienen cubiertas, por ejemplo, la comida no falta 

en sus mesas. El acceso que mantienen con el campo les permite alimentarse de lo que 

cosechan. Esta situación en principio podría significar el acceso a una alimentación 

balanceada basada en vegetales, no obstante, es igual de fácil el acceso a la comida procesada. 

Esta se ha vuelto también parte de su alimentación diaria, lo que ha traído como consecuencia 

diversas enfermedades, particularmente en las generaciones más jóvenes.  

Ahora bien, las distancias y los caminos permiten a la gente caminar y, en esa medida, 

dentro de la comunidad un carro no resulta tan necesario. Por lo tanto, el que solo el 24% de 

la población tenga auto no es significativo en cuanto a una calidad de vida entendida como 
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Figura 4 Caravana de salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo personal, la casa de salud de MAC, tomada el 25 de junio del 2018. 
 

Desde que el actual equipo ha visitado la comunidad a partir del 2011, la casa de salud ha 

crecido significativamente. A pesar de estar ubicada en un terreno grande, al inicio de la 

anterior administración era apenas un lugar de una sola pieza, pero desde la visita de la 

caravana el lugar se amplió y actualmente está muy completo: mientras la gente espera la 

consulta hay una sala de espera donde pueden sentarse, y las dependencias de enfermería, 

promoción y el consultorio médico tienen una zona propia. 

Figura 5. Consultorio médico  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: archivo personal, la casa de salud de MAC, tomada el 25 de junio del 2018. 
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intención al desempeñar este cargo va más allá de lo económico. Para Doña Chayo lo más 

importante es tener un acercamiento con las personas de la comunidad y seguir aprendiendo.  

Hoy en día, todas las generaciones, jóvenes y mayores, atienden su salud con el servicio 

médico que acude a la comunidad. En todo caso, aún se conservan algunas creencias 

curativas, que generalmente fueron pasadas de generación en generación, como el de plantas 

medicinales; pero sin duda estos son solo un complemento a los tratamientos médicos 

occidentales. La casa de salud está ubicada en el centro de la comunidad, en el costado 

derecho se encuentra el jardín de niños (ver figura 7); como el terreno de la casa de salud es 

muy grande, ahí también se depositan las bancas de la escuela que ya no sirven.  

Figura 7. Lateral, casa de salud 

Fuente: archivo personal, la casa de salud de MAC, tomada el 25 de junio del 2018. 
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Figura 8.Casa de salud, frente 

 

Fuente: archivo personal, la casa de salud de MAC, tomada el 25 de junio del 2018. 

Continuando con esta breve descripción de las características de la población que la 

distancian de la imagen del espacio rural como uno atrasado y desabastecido, debemos 

mencionar que la comunidad tiene tres planteles educativos correspondientes a cada nivel, 

todos pertenecen a la Secretaría de Educación Pública (SEP): 

1. El jardín de niños Miguel Domínguez, que de acuerdo a datos de la página Mejora 

tu Escuela contaba en el 2018 con 34 alumnos inscritos. 

2. La primaria Héroes del 5 de Mayo, con 115 alumnos inscritos. 

3. La secundaria Benito Juárez, con 55 alumnos inscritos. 

El Jardín de niños está ubicado a un costado de la casa de salud y de la iglesia. La primaria, 

por su parte, está ubicada frente a la entrada de la iglesia. La secundaria sobre la calle de la 

Casa de salud, pero contra esquina de esta. Las escuelas han sido un espacio en la comunidad 

que han permitido a las personas aplazar el ingreso a un trabajo. El periodo en el que pueden 

sentir mayor arraigo a la escuela es el jardín de niños y la primaria, a partir de la secundaria 

los intereses de los estudiantes y los padres cambian.  









http://www.diariocambio.com.mx/2018/zoon-politikon/item/1981-director-de-opd-ciudad-modelo-es-coordinador-de-giras-de-mea#ixzz5ELhwP8yt
http://www.diariocambio.com.mx/2018/zoon-politikon/item/1981-director-de-opd-ciudad-modelo-es-coordinador-de-giras-de-mea#ixzz5ELhwP8yt
https://www.sinembargo.mx/14-01-2019/3522554
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de candidatos y de gente muy cercana a ellos. En el caso de Nopalucan, la hija de una 

candidata a la presidencia municipal fue atropellada y murió. Ésta fue una acción 

intencionada, pues ni siquiera se pretendió que figurara como un accidente: la mujer estaba 

parada en la calle y la camioneta dio el impacto sobre ella. Esta situación agudizó los temores 

de la población sobre la situación que se vive en el lugar, pues fue un acontecimiento que no 

figuró en los medios de comunicación. 

Dichas elecciones marcaron un parteaguas político en el país, puesto que el candidato que 

obtuvo la presidencia fue Andrés Manuel López Obrador por el partido Movimiento 

Regeneración Nacional (MORENA) tal movimiento obtuvo la mayoría en los diferentes 

niveles de gobierno, logrando así por primera vez sobreponerse a la dominación ejercida por 

partidos políticos más institucionalizados en el régimen político mexicano. No obstante, 

Puebla fue la excepción de tal jornada electoral, pues se presentaron irregularidades desde la 

campaña hasta el día de las elecciones: existió un supuesto triunfo de la candidata del Partido 

Acción Nacional (PAN), Martha Ericka Alonso, esposa del exgobernador Moreno Valle, a 

quien se le señala como uno de los principales responsables en el incremento de la venta del 

"huachicol" en el estado de Puebla. Nopalucan y sus comunidades habían sido un municipio 

con preferencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin embargo, en estas 

elecciones hubo incertidumbre entre la población puesto que se presentó un registro de 

múltiples candidatos para la presidencia municipal. La situación más preocupante fue que 

muchos candidatos independientes y representantes de partidos políticos tradicionales eran 

líderes delincuenciales. Por ejemplo, el candidato ganador a la alcaldía del municipio, Félix 



https://www.sinembargo.mx/04-09-2018/3466601
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orillado a mujeres, principalmente jóvenes, a migrar a la ciudad en busca de empleo como 

trabajadoras domésticas de planta. Séverine Durin, María Eugenia De la O y Santiago Bastos 

(2014) explican que el trabajo doméstico se refiere a las tareas de reproducción de la fuerza 

de trabajo, incluyendo el cuidado de niños, enfermos y ancianos (citado en De la Hidalga, 

2017, p.12). El empleo doméstico se entiende como su mercantilización, es decir, es el trabajo 

doméstico pagado y por lo tanto este término enfatiza en el aspecto laboral y en las relaciones 

que de ello emanan (De la Hidalga, 2017, p. 7).  Raka Ray y Seemin Qayum (2009) señalan 

además que el servicio doméstico contempla la existencia de contratos o arreglos laborales 

basados en la jerarquización, la dependencia y la sumisión. En tales contextos, las relaciones 

de subordinación se normalizan y se traspasan a las demás realidades de su vida (citado en 

De la Hidalga, 2017, p. 8).   

Teniendo en cuenta estos elementos, vale la pena resaltar que las mujeres de la comunidad 

viven en un contexto ajeno al suyo, generalmente bajo condiciones de sumisión las cuales se 

asumen como normales. Las mujeres que viven en el hogar donde laboran, son llamadas 

trabajadoras de planta, esto precisamente porque son migrantes. Generalmente no tienen un 

horario fijo de trabajo, puesto que deben estar disponibles para atender a los patrones a lo 

largo del día (De la Hidalga, 2017, p.11). Si bien muchas de nuestras informantes expresan 

gusto por ese trabajo, en el que dicen haber recibido buen trato, reconocen que no era algo 

que quisieran hacer por mucho tiempo. De la Hidalga (2017) explica de la siguiente manera 

la forma en la que las mujeres se enfrentan a este contexto:  

De esta manera, el binomio empleadora-trabajadora doméstica es un modelo que 
ilustra la relación de desigualdad y discriminación que se practica, en este caso, al 
interior de los hogares pero que es característica de la exclusión de otros espacios en 
donde también se reproduce. Y aunque el trato ocurre de manera privada, el 
imaginario que lo alimenta es de carácter social. Un imaginario construido 
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El concepto de nuevas ruralidades me permite explicar las transformaciones que ha 

tenido esta población sin negar que el campo sigue formando parte de la vida de la 

comunidad, aunque ya no dependen únicamente de este para su ingreso económico. En el 

caso de las mujeres su papel consiste más en acompañar desde niñas a sus padres que 

trabajan ahí, ellas les llevan de comer o bien es el punto de encuentro para jugar con otros 

niños. 

 En cuanto a términos de salubridad, la Caravana de Salud es parte de la cotidianidad 

de las personas, los hijos (as) de todas las madres adolescentes fueron atendidos por esta 

unidad médica, y todos (as) nacieron en el hospital más cercano. Contrario a sus madres, 

quienes fueron atendidas por una partera, hoy en día ni siquiera hay una en la comunidad. 

Estos elementos nos permiten ver como efectivamente en Manuel Ávila Camacho existe 

una nueva ruralidad, pues poco a poco han ido incorporando las formas de vida que 

siempre han conocido con algunas nuevas, que son parte del imaginario urbano occidental. 

Estos elementos muchas veces han sido seleccionados de acuerdo a las ventajas que les 

han dado en diversos momentos, como, por ejemplo, mientras han vivido fuera de casa la 

tecnología telefónica, les permitió seguir cercanas a sus familias y amigos y por ende 

mantienen ese servicio al regresar a la población. 

Una de las situaciones que más ha cambiado, y que ha repercutido en la rutina de las 

personas, es la relacionada con la violencia que hoy se vive en la zona. Ésta se da como 

consecuencia de los cambios políticos que permitieron la permanencia de bandas de robo, la 

cual antes era impensable, pero hoy en día la violencia es una constante. Aunque en la 

comunidad los días siguen transcurriendo normalmente, la gente vive con cautela y se ha 

vuelto más precavida. A diferencia de la prisa de la ciudad, en la comunidad el tiempo 
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transcurre con más calma, esta distancia permite que se alejen de estándares sociales que la 

globalización pretende que apropiemos, sin embargo, esto no necesariamente significa 

segregación, significa entender otras formas de vida que son igual de válidas. 

El análisis de cómo viven las familias y en particular las mujeres, permite desestigmatizar y 

matizar la construcción de la maternidad, sobre todo de la maternidad abnegada y 

sacrificadora. Entendiendo este contexto se puede entender sus prácticas como madres y 

como hijas, pues los modelos que reproducen son los modelos que conocen, en el siguiente 

capítulo presento este análisis detallando cada etapa de sus vidas.   
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CAPÍTULO II 
LAS CONCEPCIONES SOCIOCULTURALES DE LA MATERNIDAD Y EL 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

 

En el presente capítulo exploro desde diferentes estudios y corrientes cómo se ha planteado 

la maternidad y explico a qué postura se adscribe esta investigación. Hago una revisión desde 

la construcción sociohistórica, considerando enfoques culturales, médicos y psicológicos, 

hasta las políticas públicas que enmarcan el embarazo en la adolescencia en México y que 

pretenden erradicarlo. Esto con el fin de analizar cómo se encuadra la visión del embarazo y 

la maternidad adolescente en México, tratando de entender las fuerzas externas, tales como 

las estructuras de poder y de género que podrían afectar la vivencia de la maternidad en las 

adolescentes de MAC. 

1. El Género, categoría para analizar la organización social naturalizada 

La perspectiva de género cuestiona la diferenciación sexual y la construcción 

simbólica del sexo que se opera a través de la separación binaria. Esta distinción 

históricamente ha dividido al mundo, sus cosmovisiones y las representaciones de los 

individuos, en masculino y femenino. Mediante ella se aprende y aprehende el mundo, se 

reproducen y mantienen relaciones e interacciones con los demás, ya sean relaciones 

significativas o no. Así pues, permite analizar y comprender las características mediante las 

cuales una sociedad define a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como las 

semejanzas y diferencias que les otorgan (Ramírez, 2012, p.421). 

 Es por esto que tal distinción no es equitativa, sino que, como explica Marit Melhuus 

y Kristi Anne Stolen (1996), fija y reproduce condiciones sociales que implican enormes 








































































































































































































