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Resumen

Antecedentes: El embarazo en la adolescencia conlleva riesgos tanto para la madre como para 
el feto. Las adolescentes embarazadas tienen una mayor vulnerabilidad a presentar deficiencias 
nutricionales debido a que su organismo se encuentra en una etapa de crecimiento y desarrollo. 
Objetivo: El objetivo de este trabajo fue evaluar los factores psicosociales que influyen en el esta-
do nutricional de las adolescentes embarazadas atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil 
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de Bahía de Caráquez, Ecuador, teniendo como propósitos específicos, describir las características so-
ciodemográficas de las gestantes adolescentes, determinar los factores psicosociales y estado nutricio-
nal antropométrico de las adolescentes embarazadas, así como relacionar los factores psicosociales y 
el estado nutricional de las gestantes. Metodología: El estudio fue de tipo observacional, prospectivo, 
descriptivo y de corte transversal, en el que se recolectó información de adolescentes embarazadas que 
recibieron atención entre mayo y julio de 2023 en ese centro de salud. Los datos de las adolescentes 
embarazadas se recopilaron mediante dos cuestionarios individuales y anónimos (cuestionario de nutri-
ción para gestantes y cuestionario de autoevaluación prenatal). Resultados: Los resultados sugirieron 
que los factores psicosociales relacionados con las dimensiones preparación para el parto, aceptación 
del embarazo y rol maternal, fueron los más influyentes en el estado nutricional de las embarazadas ado-
lescentes. Conclusiones: Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar tanto los aspectos físicos 
como psicosociales del embarazo adolescente para mejorar la salud nutricional y el bienestar general 
de las adolescentes embarazadas. Además, se destaca la necesidad de intervenciones integrales que 
consideren estos factores para garantizar resultados óptimos durante el embarazo y el parto.

Palabras clave: gestación; adolescencia; factores psicosociales; nutrición.

Abstract

Background: Teenage pregnancy carries risks for both the mother and the fetus. Pregnant adolescents 
have a greater vulnerability to presenting nutritional deficiencies because their body is in a stage of 
growth and development. Objective: The objective of this work was to evaluate the psychosocial factors 
that influence the nutritional status of pregnant adolescents treated at the Maternal and Child Health 
Center of Bahía de Caráquez, Ecuador, with the specific purposes of describing the sociodemographic 
characteristics of pregnant adolescents, determining psychosocial factors and anthropometric nutritio-
nal status of pregnant adolescents, as well as relating psychosocial factors and the nutritional status of 
pregnant women. Methodology: The study was observational, prospective, descriptive and cross-sec-
tional, in which information was collected from pregnant adolescents who received care between May 
and July 2023 at that health center. Data from pregnant adolescents were collected using two individual 
and anonymous questionnaires (nutrition questionnaire for pregnant women and prenatal self-assess-
ment questionnaire). Results: The results suggested that psychosocial factors related to the dimensions 
preparation for childbirth, acceptance of pregnancy and maternal role were the most influential in the 
nutritional status of pregnant adolescents. Conclusions: These findings underscore the importance of 
addressing both the physical and psychosocial aspects of adolescent pregnancy to improve the nutri-
tional health and overall well-being of pregnant adolescents. Furthermore, the need for comprehensive 
interventions that consider these factors is highlighted to ensure optimal outcomes during pregnancy 
and childbirth.

Keywords: pregnancy; adolescence; psychosocial factors; nutrition.
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Introducción

El embarazo en la adolescencia conlleva 
riesgos tanto para la madre como para el 
feto. Además, las adolescentes embara-
zadas tienen una mayor vulnerabilidad a 
presentar deficiencias nutricionales debi-
do a que su organismo se encuentra en 
una etapa de crecimiento y desarrollo, lo 
que puede afectar negativamente la sa-
lud del feto y de la madre. Se sabe que los 
factores psicosociales pueden influir en 
el estado nutricional de las adolescentes 
embarazadas, pero aún no se comprende 
completamente su impacto en este as-
pecto (1).

A nivel maso en Manabí, Ecuador, el pro-
blema de las investigaciones sobre los 
factores psicosociales que influyen en el 
estado nutricional de adolescentes emba-
razadas se relaciona con la alta inciden-
cia de desnutrición y pobreza en la región. 
Según el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos de Ecuador, la provincia de 
Manabí tiene una tasa de pobreza del 
51,6 %(2), lo que puede afectar la calidad 
y cantidad de alimentos disponibles para 
la población. Además, un estudio realiza-
do en el Hospital Verdi Cevallos Balda de 
Portoviejo, encontró que el 37,7 % de las 
adolescentes embarazadas presentaban 
desnutrición (3).

Considerando lo anterior, es necesario in-
vestigar cómo los factores psicosociales, 
como el estrés, el apoyo social, la auto-
estima y la depresión, pueden influir en 
la alimentación y el estado nutricional de 
las adolescentes embarazadas, y cómo 
estas variables pueden afectar la salud 

del feto y de la madre1. La comprensión 
de estos factores podría permitir el diseño 
de intervenciones psicosociales efectivas 
que mejoren el estado nutricional de las 
adolescentes embarazadas y reduzcan el 
riesgo de complicaciones del embarazo 
(4).

El embarazo en la adolescencia es un 
problema global de salud pública que 
afecta a millones de adolescentes cada 
año. Según la Organización Mundial de 
la Salud, se estima que alrededor del 10 
% de los nacimientos en todo el mundo 
son de madres adolescentes, y el 95 % de 
estos nacimientos ocurren en países de 
ingresos bajos y medianos (5). Las ado-
lescentes embarazadas son vulnerables a 
problemas de salud física y mental, como 
complicaciones del embarazo, trastornos 
emocionales y problemas de nutrición.

Se ha demostrado que la nutrición ade-
cuada durante el embarazo es funda-
mental para el crecimiento y desarrollo 
adecuado del feto, y puede prevenir com-
plicaciones del embarazo y mejorar los 
resultados del embarazo(6). Sin embar-
go, las adolescentes embarazadas pue-
den enfrentar barreras para una nutrición 
adecuada, incluyendo la falta de conoci-
miento sobre nutrición, la falta de acceso 
a alimentos saludables y la presión social 
para mantener una figura delgada(7).

Además, las adolescentes embaraza-
das también pueden enfrentar factores 
psicosociales que afectan su estado nu-
tricional, como el estrés, la depresión, la 
ansiedad y el aislamiento social(8). Estos 
factores pueden afectar la ingesta de ali-
mentos y la capacidad de la madre para 
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mantener un estilo de vida saludable du-
rante el embarazo.

El estudio de la salud mental perinatal 
(término que engloba el embarazo y el 
posparto) ha adquirido gran relevancia en 
las últimas décadas (9). Según el Colegio 
Americano de Obstetricia y Ginecología 
(ACOG), los factores psicosociales de-
ben ser evaluados en el período prenatal, 
durante el embarazo y posparto; además, 
se deben identificar los problemas psico-
sociales que aumentarían el riesgo de un 
resultado negativo (10).

El estrés es un concepto multidimensio-
nal, que resulta de una percepción des-
equilibrada entre los desafíos ambien-
tales (estresores agudos y crónicos) y 
recursos individuales (condiciones so-
cioeconómicas, estilo de vida, personali-
dad y apoyo social) y conduce a un mayor 
riesgo de comportamiento desadaptativo 
y respuestas emocionales. Se puede ha-
blar de estrés perinatal cuando ocurre du-
rante este período (11). Hay estudios que 
muestran cómo el estrés materno tiene un 
efecto directo sobre el bienestar fetal.

Diferentes estudios han encontrado que 
el estrés prenatal y depresión se asocian 
a anomalías placentarias, vellosidades y 
necrosis decidual, inflamación aguda y 
hemorragia; lo que se correlaciona con 
un aumento de factores proinflamatorios, 
déficit inmunológico e infecciones(12)(13).

El embarazo es un período de transición 
en el que todos los sistemas del cuerpo 
se ven afectados; e implica muchos cam-
bios biológicos, psicológicos y sociales 
que comienzan desde el embarazo y se 

extiende hasta el posparto (14). La anemia 
nutricional durante el embarazo se asocia 
con y morbilidad y mortalidad infantil (15).

Varios factores están relacionados con 
los comportamientos dietéticos, como el 
conocimiento, la actitud, el nivel socioe-
conómico, la educación y las creencias 
culturales (16). Los comportamientos die-
téticos pueden reducir los resultados ad-
versos del nacimiento. Una madre sana 
puede tener un bebé sano; mientras que 
madres desnutridas dan a luz bebés con 
bajo peso que resulta en altas tasas de 
mortalidad infantil (17).

El estado nutricional percibido y la auto-
eficacia dietética percibida podrían cam-
biar el comportamiento dietético de las 
mujeres embarazadas; lo que resultaría 
beneficioso para la madre y el bebé. La 
anemia en las mujeres embarazadas po-
dría reducirse mediante una mayor con-
ciencia sobre la ingesta y nutrientes nece-
sarios para una dieta saludable.

Considerando lo anterior, este trabajo se 
formuló la siguiente pregunta de investi-
gación: ¿Cuáles serán los factores psico-
sociales que influyen en el estado nutri-
cional de las adolescentes embarazadas? 
Para responder a esta interrogante, se 
planteó como objetivo, evaluar los facto-
res psicosociales que influyen en el esta-
do nutricional de las adolescentes emba-
razadas atendidas en el Centro de Salud 
Materno Infantil de Bahía de Caráquez.

Metodología

El estudio fue de tipo observacional, pros-
pectivo, descriptivo y de corte transversal, 
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en el que se recolectó información de 
adolescentes embarazadas que recibie-
ron atención, entre mayo y julio de 2023, 
en el Centro de Salud C Materno Infantil y 
Emergencias Bahía de Caráquez, Manabí, 
Ecuador.

La población estuvo constituida por to-
das las adolescentes embarazadas que 
acudieron al centro de salud. La mues-
tra, de 105 adolescentes embarazadas, 
se seleccionó de forma no aleatoria por 
conveniencia y se estratificó, consideran-
do la procedencia, rural o urbana, de las 
gestantes.

Como criterios de inclusión se conside-
raron a las gestantes entre 12 y 19 años 
de edad que accedieron a participar en el 
estudio, previa firma del consentimiento 
informado por parte de las adolescentes 
embarazadas mayores de edad y padres o 
tutores legales de las embarazadas meno-
res de edad; así como el asentimiento por 
las adolescentes embarazadas menores 
de edad. Entre los criterios de exclusión 
se tuvieron en cuenta a las adolescentes 
embarazadas con trastornos alimentarios 
o con enfermedades crónicas diagnos-
ticadas previamente; las que requerían 
atención médica especializada; las que se 
negaron a participar en el estudio o que 
sus padres o tutores legales no permitie-
ron su participación.

Los datos de las adolescentes embaraza-
das se recopilaron mediante dos cuestio-
narios individuales y anónimos. El cues-
tionario de nutrición para gestantes (18) 
se utilizó para evaluar los conocimientos 
de las adolescentes embarazadas sobre 
las necesidades nutricionales durante el 

embarazo, así como su estilo de vida y 
hábitos alimentarios. Los distintos ítems 
del cuestionario, divididos en bloques, se 
detallan a continuación: datos demográfi-
cos; datos antropométricos; historia clíni-
ca; hábitos alimentarios; mesa de comida; 
estilo de vida; consumo de suplementos; 
y conocimientos. En el bloque del cues-
tionario relacionado con los hábitos ali-
mentarios, aparece una tabla de alimen-
tos con la frecuencia semanal y raciones 
diarias de los grupos de alimentos. En el 
cuestionario de autoevaluación prenatal 
(adaptación del Prenatal Self-Evaluation 
Questionnaire - PSEQ) (19), se evaluaron 
las dimensiones psicosociales: acepta-
ción del embarazo, identificación con el 
rol materno, calidad de la relación con la 
madre, calidad de la relación con la pa-
reja, preparación al parto, miedo al dolor 
y a la pérdida de control durante el parto 
y preocupación por el bienestar propio y 
del bebé.

Se realizó un análisis estadístico descrip-
tivo de las variables para determinar las 
medias, frecuencias absolutas y porcen-
tajes. Se realizaron análisis de varianza 
para detectar diferencias significativas; 
en caso de que existieran, se aplicó la 
prueba de Tukey-Kramer para determinar 
las diferencias con un nivel de confianza 
del 95 %. Se utilizó la odds ratio (OR) para 
evaluar los factores psicosociales de las 
adolescentes embarazadas y otras varia-
bles como el índice de masa corporal y la 
ganancia de peso durante el embarazo.

También se aplicaron técnicas de regre-
sión no lineal múltiple, para determinar 
las posibles relaciones entre los facto-
res psicosociales, agrupados en seis 
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dimensiones, y la ganancia de pero du-
rante la gestación. El coeficiente de corre-
lación utilizado fue el de Spearman, debi-
do a la naturaleza no lineal de la relación 
esperada entre los factores psicosociales 
y la ganancia de peso. Los valores de F 
y p indicaron la significancia de la rela-
ción entre cada dimensión de los factores 
psicosociales y la ganancia de peso de 
las embarazadas adolescentes. Se utili-
zó el programa IBM SPSS Statistics para 
Windows (versión 24.0, 2016, IBM Corp., 
Armonk, NY).

Esta investigación, basada en los princi-
pios bioéticos, se aprobó por el Comité de 
Ética de Investigación en Seres Humanos 
de la Universidad Técnica de Manabí con el 
código CEISH-UTM-INT_23-05-6_YAZB; 
además, la dirección del centro de salud 
indicó su conformidad. Los participantes 
otorgaron su consentimiento informado 
para participar en la investigación, luego 
de comprender claramente el propósito 
de la investigación, procedimientos que 
se realizarían y que la investigación no 

supondría riesgos a su persona, pero sí 
muchos beneficios asociados a su parti-
cipación. Además, se les informó su de-
recho a retirarse de la investigación en 
cualquier momento sin consecuencias; 
así como del anonimato de los participan-
tes y confidencialidad de los datos.

Resultados y discusión

El análisis de la Tabla 1 revela diferencias 
significativas entre las variables según la 
procedencia rural y urbana. En cuanto al 
nivel de escolaridad, se observa que en el 
área rural, la mayoría de los encuestados 
tienen un nivel de bachillerato, mientras 
que en el área urbana, la distribución es 
más diversa, con una proporción signifi-
cativa de estudiantes en secundaria y ba-
chillerato. Respecto a la situación laboral 
del padre, se destaca que en el área rural, 
una parte considerable está desemplea-
da, mientras que en el área urbana, la ma-
yoría está empleada, ya sea como estu-
diantes o trabajadores.

Procedencia

Variable Rural Urbana

Frecuencia Porcentaje* Frecuencia Porcentaje*

Nivel de escolaridad

Primaria 4 3,81 c 0 0,0 d

Secundaria 12 11,43 b 9 8,57 b

Bachiller 75 71,43 a 5 4,76 c

Situación laboral del padre

Tabla 1. Características sociodemográficas de las adolescentes embarazadas.
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Estudiante 40 38,1 a 4 3,81 d

Trabajador 26 24,76 b 10 9,52 c

Desempleado 25 23,81 b 0 0,0 e

Ingreso promedio familiar

Un salario básico 17 16,19 c 2 1,9 f

Dos salarios básicos 49 46,67 a 8 7,62 d

Tres o más salarios básicos 25 23,81 b 4 3,81 e

*Calculado con respecto a las 105 embarazadas adolescentes. 
Letras diferentes, para cada variable, indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) a partir de la prueba 
de Tukey-Kramer.

Por último, en cuanto al ingreso prome-
dio familiar, se evidencia una tendencia 
hacia ingresos más altos en el área urba-
na en comparación con la rural, donde la 
mayoría se encuentra en el rango de un 
salario básico. Estas disparidades resal-
tan la importancia de considerar el con-
texto socioeconómico al diseñar políticas 
y programas de intervención para abor-
dar las necesidades específicas de cada 
población.

En este sentido, un bajo ingreso econó-
mico limita el acceso a una alimentación 
y atención médica adecuadas. Por otro 
lado, si las embarazadas sufren de estrés, 
pues, se afecta el apetito y la absorción de 
nutrientes; ya que se plantea la existen-
cia de interacciones entre los procesos 
relacionados con el estrés y la nutrición 
en múltiples niveles a lo largo del tiem-
po (20). A su vez, las embarazadas que 
sufren de depresión o ansiedad pueden 
tener menos apetito y, en consecuencia, 
una ingesta insuficiente de nutrientes.

Por otro lado, se ha descrito que las em-
barazadas con bajo nivel de educación 
o conocimiento sobre nutrición pueden 

tener dificultades para seguir una die-
ta adecuada durante la gestación20. 
También pueden influir sobre los patro-
nes alimentarios los antojos y aversiones 
alimentarias, lo que puede resultar en una 
deficiencia importante de nutrientes (21). 
Otro factor primordial es el apoyo social, 
se ha descrito el papel positivo del apoyo 
social en la salud y la calidad de vida de 
las personas, mientras que se ha demos-
trado que el aislamiento social provoca 
enfermedades (22). Shishehgar et al. (23) 
afirmaron que la falta de apoyo social, al 
afectar la calidad de vida, puede condu-
cir a problemas médicos y mentales tales 
como disnea, problemas digestivos y de-
presión durante el embarazo y más allá.

Hay numerosos estudios que han encon-
trado una asociación entre factores psi-
cosociales y el estado nutricional en di-
ferentes poblaciones. Se determinó una 
relación significativa entre el estado so-
cioeconómico y nutricional de las mujeres 
embarazadas en albergue temporal, pues 
la capacidad de la familia para comprar 
alimentos depende de los ingresos fami-
liares (24).
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La Tabla 2 muestra el historial obstétri-
co de las adolescentes embarazadas. En 
cuanto a la cantidad de hijos consideran-
do la gestación actual, se observa que la 
mayoría de las mujeres, tanto en áreas 
urbanas como rurales, fueron primíparas. 
Con respecto a la planificación del em-
barazo actual, en la mayoría de los casos, 
los embarazos no fueron planificados, con 
una mayor proporción en las áreas rurales.

En cuanto al peso al nacer del anterior 
hijo, se puede ver que en ambas áreas, la 
mayoría de los niños nacieron en el ran-
go de 1500 a 3500 g, aunque en áreas 
rurales hubo una ligera tendencia hacia 
pesos más altos. Por último, en relación 
con el parto anterior, tanto en áreas rura-
les como urbanas, la mayoría fue natural, 
aunque en menor proporción en áreas 
urbanas.

Tabla 2. Historial obstétrico de las adolescentes embarazadas.

Procedencia

Variable Rural Urbana

Frecuencia Porcentaje* Frecuencia Porcentaje*

Cantidad de hijos (considerando la gestación actual)

Uno 81 77,14 a 11 10,48 b

Dos 10 9,52 b 3 2,86 c

Tres 0 0,0 d 0 0,0 d

Más de tres 0 0,0 d 0 0,0 d

Planificación del embarazo actual

Sí 2 1,9 c 0 0,0 d

No 89 84,76 a 14 13,33 b

Peso al nacer de su anterior hijo

1 000 y 1 499 g 0 0,0 e 0 0,0 e

1 500 y 2 500 g 3 2,86 b 2 1,9 c

2 501 y 3 500 g 5 4,76 a 1 0,95 d

3 501 y 4 000 g 2 1,9 c 0 0,0 e

> 4 000 g 0 0,0 e 0 0,0 e

Parto anterior

Natural 7 6,67 a 2 1,9 b

Cesárea 3 2,86 b 1 0,95 c

*Calculado con respecto a las 105 embarazadas adolescentes. 
Letras diferentes, para cada variable, indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) a partir de la prueba 
de Tukey-Kramer.
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Estas disparidades sugieren la necesidad 
de abordar las diferencias socioeconó-
micas y de acceso a la atención médica 
entre las poblaciones rurales y urbanas 
para mejorar los resultados maternos y 
neonatales.

La Tabla 3 proporciona datos sobre el ín-
dice de masa corporal (IMC) y la ganancia 
de peso durante la gestación de las ado-
lescentes embarazadas. Se observa que la 
prevalencia de bajo peso fue más alta en el 
área rural (36,26 %) en comparación con 
el área urbana (28,57 %). Similarmente, el 
sobrepeso fue más común en el área ur-
bana (35,71 %) que en la rural (27,47 %). 

El análisis de odds ratio (OR) para el IMC 
mostró que el bajo peso tuvo una asocia-
ción significativa con la procedencia, con 
un valor de OR de 0,5441 y un intervalo 
de confianza del 95 %, inferior a 1, lo que 
indicó una asociación estadísticamente 
significativa. Lo mismo se aplica al sobre-
peso y la procedencia urbana, con un OR 
de 0,4000 y un intervalo de confianza con 
valores menores a 1. Hubo una asociación 
significativa entre el IMC y la proceden-
cia, lo que sugiere que el entorno puede 
desempeñar un papel importante en el 
estado nutricional de las adolescentes 
embarazadas.

Tabla 3. Índice de masa corporal (IMC) al inicio y ganancia de peso durante la gestación. 

Procedencia

Variable Rural Urbana Total Odds 
ratio

IC (95%) p
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

IMC

Bajo peso 33 36,26 4 28,57 37 35,24 0,5441 0,3356 - 0,8822 0,0136

Normopeso 32 35,16 3 21,43 35 33,33 0,5000 0,3070 - 0,8143 0,0053

Sobrepeso 25 27,47 5 35,71 30 28,57 0,4000 0,2420 - 0,6611 0,0004

Obeso 1 1,10 2 14,29 3 2,86 0,0294 0,0090 - 0,0957 < 0,0001

Ganancia de peso promedio

Defecto 30 32,97 1 7,14 31 29,52 0,4189 0,2543 - 0,6900 0,0006

Adecuada 35 38,46 6 42,86 41 39,05 0,6406 0,3979 - 1,0315 0,0669

Exceso 26 28,57 7 50,00 33 31,43 0,4583 0,2800 - 0,7503 0,0019

*Calculado con respecto a las 105 embarazadas adolescentes.
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Además, se observa que la mayor propor-
ción de mujeres con ganancia de peso in-
suficiente provino de áreas rurales (32,97 
%), mientras que en áreas urbanas esta 
proporción fue considerablemente me-
nor (7,14 %). En contraste, las mujeres con 
ganancia de peso en exceso fueron más 
frecuentes en áreas urbanas (50 %) que 
en áreas rurales (28,57 %). Los resulta-
dos del análisis de OR indicaron que las 
adolescentes embarazadas de áreas ur-
banas tienen una mayor probabilidad de 
tener una ganancia de peso en exceso en 
comparación con aquellas de áreas ru-
rales, mientras que las mujeres de áreas 
rurales tienen una mayor probabilidad de 
tener una ganancia de peso insuficiente. 
Estas diferencias fueron estadísticamen-
te significativas, ya que los valores de p 
(0,0006 y 0,0019) fueron menores que el 
umbral de significancia de 0,05. Sin em-
bargo, la ganancia de peso adecuada no 
mostró una diferencia significativa entre 
áreas urbanas y rurales, ya que el valor de 
p (0,0669) superó el umbral mencionado. 
La procedencia parece estar asociada con 
la ganancia de peso durante el embarazo, 
siendo más común la ganancia de peso 
en exceso en áreas urbanas y la ganancia 
de peso insuficiente en áreas rurales.

Mustapha et al. (25) evaluaron el efecto de 
algunos factores socioeconómicos sobre 
el estado nutricional de mujeres embara-
zadas de cinco comunidades rurales del 
área del gobierno local de Owo del esta-
do de Ondo, Nigeria. Las mujeres de nivel 
socioeconómico más bajo tuvieron una 
mayor prevalencia de desnutrición que 
las mujeres de nivel socioeconómico más 

alto. Aunque todas las embarazadas cum-
plieron con la dosis diaria recomendada 
de proteína, esta provenía principalmente 
de fuentes vegetales.

En otro trabajo se reportó que el 48 % de 
las embarazadas tenían un Índice de Masa 
Corporal (IMC) por debajo de lo normal, lo 
que indica un alto nivel de desnutrición. 
La edad de la madre y ocupación del es-
poso mostró una fuerte correlación positi-
va con el IMC, mientras que el tamaño de 
la familia y el nivel de ingresos mostraron 
una correlación negativa. Los resultados 
del análisis bioquímico mostraron que el 
62 % de las mujeres estaban anémicas y 
los niveles de cobre y zinc estaban un 29 
% y un 12 % por debajo de los niveles nor-
males, respectivamente (26).

La Tabla 4 proporciona información sobre 
la percepción de las adolescentes emba-
razadas en relación a su peso previo a la 
gestación, cantidad de peso que creen 
deberían ganar durante el embarazo y su 
conocimiento sobre su salud y la de su 
bebé en función de su procedencia (rural 
y urbana).

En términos generales, se observa que las 
adolescentes de áreas rurales tendieron a 
percibirse con un peso previo a la gesta-
ción, más delgado en comparación con 
las de áreas urbanas. Por otro lado, las 
mujeres de procedencia urbana tuvieron 
una prevalencia ligeramente mayor de so-
brepeso y obesidad en comparación con 
las de zonas rurales.
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Tabla 4. Datos antropométricos de las adolescentes embarazadas.

Procedencia

Variable Rural Urbana

Frecuencia Porcentaje* Frecuencia Porcentaje*

Percepción con relación al peso previo a la gestación

Delgada 40 38,1 a 5 4,76 e

Peso adecuado 25 23,81 b 2 1,9 g

Sobrepeso 15 14,29 c 4 3,81 ef

Obesa 11 10,48 d 3 2,86 fg

Peso total que cree debería ganar durante el embarazo

8 kg 48 45,71 a 4 3,81 e

8,1 - 11,4 kg 11 10,48 b 1 0,95 f

11,5 - 16 kg 9 8,57 b 2 1,9 e

> 16 kg 23 21,9 c 7 6,67 d

Conocimiento sobre su salud y a la de su bebé versus ganancia de peso inadecuada

Sí 4 3,81 c 3 2,86 c

No 87 82,86 a 11 10,48 b

*Calculado con respecto a las 105 embarazadas adolescentes.
Letras diferentes, para cada variable, indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) a 
partir de la prueba de Tukey-Kramer.

En cuanto al conocimiento sobre su salud 
y la de su bebé, la mayoría de las mujeres, 
tanto rurales como urbanas, mencionaron 
tener conocimiento sobre este tema, pero 
la proporción fue ligeramente más alta 
entre las adolescentes de áreas urbanas. 
El historial clínico de las adolescentes 
embarazadas, discriminado por su proce-
dencia en áreas rurales y urbanas, mos-
tró una baja incidencia de enfermedades 
crónicas como diabetes mellitus, hiper-
tensión arterial, hipotiroidismo e hiperti-
roidismo, tanto en áreas rurales como ur-
banas, siendo los porcentajes muy bajos 
o nulos en ambos casos (Tabla 5).

Es destacable la presencia de hipotiroi-
dismo en adolescentes embarazadas de 
áreas rurales. Además, se registraron dos 
casos de diabetes mellitus. Respecto a la 
diabetes gestacional en embarazos pre-
vios, no se registraron casos en el área 
urbana, mientras que en el área rural se 
reportó un caso. Estos hallazgos subra-
yan la importancia de la vigilancia médica 
continua y la atención prenatal adecuada 
para identificar y manejar cualquier con-
dición médica preexistente o que surja 
durante el embarazo en adolescentes.

https://ceus.ucacue.edu.ec/index.php/
https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v9i1.1490


Revista Ceus
Vol. 5, No. 3  |  diciembre 2023  |  ISSN 2661-6963.  ISSN Elect.2806-5514 

https://doi.org/10.26871/ceus.v5i3.176
25

Factores psicosociales que influyen en el estado nutricional de adolescentes embarazadas

Tabla 5. Historial clínico de las adolescentes embarazadas.

Procedencia

Variable Rural Urbana

Frecuencia Porcentaje* Frecuencia Porcentaje*

Enfermedad crónica

Diabetes mellitus 1 0,95 1 0,95

Hipertensión 
arterial 0 0,0 0 0,0

Hipotiroidismo 2 1,9 0 0,0

Hipertiroidismo 0 0,0 0 0,0

Diabetes gestacional en embarazos previos

Sí 1 0,95 0 0,0

No 0 0,0 0 0,0

*Calculado con respecto a las 105 embarazadas adolescentes.

La Tabla 6 presenta los resultados de la 
aplicación de un cuestionario de autoeva-
luación prenatal (PSEQ) sobre los facto-
res psicosociales que pudieron influir en 
el estado nutricional de las adolescentes 
embarazadas.

En cuanto a la aceptación del embarazo, 
se observa que la mayoría de las adoles-
centes se sintieron capaces de tolerar las 
molestias del embarazo, aunque algunas 
mostraron dificultades para aceptar la si-
tuación. Sin embargo, la mayoría no con-
sideró este como un buen momento para 
quedarse embarazadas, y expresaron de-
seos de no estarlo (OR= 0,1290). 
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Dimensión Afirmación Frecuencia
Odds 
ratio

Intervalo de 
confianza 

(95%)
p

Mucho Con 
frecuencia

A 
veces Nunca

Aceptación 
del embarazo

Creo que este es 
un buen momento 
para quedarme 
embarazada

2 0 6 97 12,1250 5,6138 - 26,1885 < 0,0001

Puedo tolerar 
las molestias del 
embarazo

4 33 67 1 0,0096 0,0013 - 0,0702 < 0,0001

Me cuesta aceptar 
este embarazo 2 68 33 2 0,0194 0,0047 - 0,0808 < 0,0001

Hasta el momen-
to, este ha sido un 
embarazo fácil

6 78 13 8 0,0825 0,0382 - 0,1781 < 0,0001

Ojalá no estuviera 
embarazada 2 62 29 12 0,1290 0,0667 - 0,2495 < 0,0001

Rol maternal Ya siento afecto 
por el bebé 101 2 1 1 0,0096 0,0013 - 0,0702 < 0,0001

Creo que puedo 
ser una buena 
madre

103 2 0 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

Tengo la sensa-
ción de que dis-
frutaré del bebé

98 3 4 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

Estoy feliz con 
este embarazo 34 67 2 2 0,0194 0,0047 - 0,0808 < 0,0001

Relación con 
la madre

Mi madre está 
ilusionada con el 
bebé que espero

96 7 1 1 0,0096 0,0013 - 0,0702 < 0,0001

Mi madre está 
contenta con mi 
embarazo

96 7 1 1 0,0096 0,0013 - 0,0702 < 0,0001

Mi madre me da 
buenos consejos 85 12 5 3 0,0294 0,0090 - 0,0957 < 0,0001

No me cuesta 
hablar con mi 
madre sobre mis 
problemas

57 35 8 5 0,0500 0,0196 - 0,1277 < 0,0001

Mi madre ya espe-
ra a su nieto 98 3 2 2 0,0194 0,0047 - 0,0808 < 0,0001

Cuando mi madre 
y yo estamos 
juntas, discutimos 
a menudo

91 8 2 4 0,0396 0,0141 - 0,1115 < 0,0001

Mi madre me da 
ánimos cuando 
dudo sobre mí 
misma

93 9 2 1 0,0096 0,0013 - 0,0702 < 0,0001

Tabla 6. Factores psicosociales de las adolescentes embarazadas mediante la aplica-
ción de un cuestionario de autoevaluación prenatal (PSEQ).
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Dimensión Afirmación Frecuencia
Odds 
ratio

Intervalo de 
confianza 

(95%)
p

Mucho Con 
frecuencia

A 
veces Nunca

Mi madre critica 
mis decisiones 99 6 0 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

Relación con 
la pareja

Mi marido y yo ha-
blamos del bebé 
que espero

3 4 21 77 2,7500 1,6511 - 4,5803 0,0001

Mi marido me 
tranquiliza cuando 
me ve agobiada

3 7 19 76 2,6207 1,5798 - 4,3474 0,0002

A mi marido le 
gusta hablar 
conmigo sobre el 
embarazo

3 3 21 77 2,7500 1,6511 - 4,5803 0,0001

Como pareja tene-
mos un buen nivel 
de comunicación

4 4 19 78 2,8889 1,7270 - 4,8325 0,0001

Mi marido me 
ayuda en casa 
cuando lo 
necesito

3 5 23 74 2,3871 1,4493 - 3,9318 0,0006

Puedo contar con 
el soporte de mi 
marido durante el 
parto

4 4 25 72 2,1818 1,3328 - 3,5717 0,0019

Mi marido y yo 
siempre nos po-
nemos de acuerdo 
para tomar 
decisiones

3 6 9 87 4,8333 2,7194 - 8,5904 < 0,0001

Comparto con mi 
marido el cuidado 
del bebé hasta 
que haya nacido

3 8 21 73 2,2813 1,3894 - 3,7455 0,0011

Preparación al 
parto

Creo que el parto 
tendrá lugar con 
normalidad

98 7 0 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

Estoy bien infor-
mada de lo que 
me espera en el 
parto

92 12 1 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

Sé lo que debo 
hacer cuando ten-
ga contracciones

87 18 0 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

Estoy preparada 
para el parto 89 15 1 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

Sé de cosas que 
pueden ayudarme 
durante el parto

5 16 80 4 0,0396 0,0141 - 0,1115 < 0,0001

Pienso que podré 
resistir las inco-
modidades del 
parto

14 67 22 2 0,0194 0,0047 - 0,0808 < 0,0001
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Dimensión Afirmación Frecuencia
Odds 
ratio

Intervalo de 
confianza 

(95%)
p

Mucho Con 
frecuencia

A 
veces Nunca

Preocupación 
por el bien-
estar propio y 
del bebé

Me preocupa que 
el bebé pueda 
tener anomalías

98 7 0 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

Pienso en lo peor 
cuando me duele 
algo

96 7 2 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

No dejo de pensar 
en los problemas 
que el bebé pueda 
tener

98 6 1 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

Me preocupa que 
el parto se alargue 
más de lo normal 
y perjudique al 
bebé

102 3 0 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

Tengo miedo 
a que puedan 
hacerme daño en 
el parto

102 3 0 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

Me angustian las 
posibles compli-
caciones del parto

103 2 0 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

Me preocupa que 
algo pueda ir mal 
en el parto

104 1 0 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

Tengo miedo de 
perder el bebé 
durante el parto

103 2 0 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

No puedo dejar 
de pensar en los 
problemas que 
pueden surgir en 
el parto

102 2 1 0 0,0000 0,0003 - 0,0773 0,0002

La dificultad para aceptar el embarazo 
estuvo inversamente relacionada con su 
aceptación (OR= 0,0194). En cuanto al rol 
maternal, la mayoría afirmó sentir afec-
to por el bebé (OR= 0,0096), y creer que 
pueden ser buenas madres (OR= 0,0000), 
pero algunas tuvieron dudas sobre si dis-
frutarían del bebé o estarían felices con 
el embarazo. En relación con la madre, la 
mayoría percibió que estas estaban ilu-
sionadas y contentas con el embarazo, 

proporcionaban buenos consejos y áni-
mo, pero también fue común que dis-
cutieran y que las madres criticaran sus 
decisiones. Estos resultados resaltan la 
complejidad de las emociones y las re-
laciones familiares durante el embarazo 
adolescente, destacando la importancia 
del apoyo familiar y la atención psicológi-
ca durante esta etapa.
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En cuanto a la relación con la pareja, se 
destaca la comunicación y el apoyo del 
esposo. Esta comunicación y apoyo mu-
tuo se relacionan positivamente con una 
mayor preparación para el parto y una 
menor preocupación por posibles compli-
caciones, como lo sugieren los altos valo-
res de OR y sus intervalos de confianza. 
Por otro lado, la preparación para el parto 
y la preocupación por el bienestar propio 
y del bebé mostraron niveles variables de 
información y ansiedad entre las adoles-
centes, lo que sugiere la importancia de 
intervenciones educativas y de apoyo psi-
cológico durante el embarazo.

La preocupación por anomalías, miedo al 
daño durante el parto y complicaciones, 
con valores de OR= 0,0000, se asocian 
negativamente con la aceptación del em-
barazo. Estos resultados subrayan la ne-
cesidad de promover relaciones de pareja 
saludables y proporcionar recursos para 
abordar las preocupaciones y aumentar la 
confianza durante el período prenatal.

La evaluación de la relación entre los fac-
tores psicosociales, agrupados en las di-
mensiones aceptación del embarazo, rol 
maternal, relación con la madre, relación 
con la pareja, preparación al parto y pre-
ocupación por el bienestar propio y del 
bebé, y el estado nutricional de embara-
zadas adolescentes, pudiera contribuir a 
comprender las decisiones relacionadas 
con la alimentación y la adherencia a las 
recomendaciones nutricionales durante 
el embarazo, lo que a su vez puede afec-
tar la ganancia de peso de las adolescen-
tes embarazadas, contribuyendo así a su 
estado nutricional general y al bienestar, 
tanto propio, como del bebé.

Groesz et al. (27) encontró que, en las mu-
jeres con mayor percepción de estrés, se 
afectó la ingesta dietética, lo que provocó 
más hambre, atracones e ingesta de ali-
mentos apetecibles no nutritivos. Se ha 
reportado una mala calidad de la dieta, 
con predominio del consumo de alimen-
tos poco saludables con alto contenido de 
grasa y azúcar en relación con la induc-
ción de estrés percibido y/o experimental 
(28). En investigaciones se ha demostra-
do que la exposición al estrés psicológico 
altera el sistema digestivo y metabólico, 
observándose retraso del vaciamiento 
gástrico y una motilidad y tránsito más 
lentos a lo largo del tracto gastrointesti-
nal, tasa reducida de eliminación de tri-
glicéridos de la sangre y alteración de 
la regulación posprandial de la insulina. 
Además, las alteraciones de la digestión 
y el metabolismo inducidas por el estrés 
pueden influir en el destino metabólico de 
los nutrientes20.

En un estudio en Pakistán donde se evaluó 
la asociación entre la depresión prenatal 
y la ingesta dietética materna; se informó 
que las embarazadas con depresión desa-
rrollaron una ingesta dietética deficiente y 
tuvieron una mayor incidencia de retraso 
en el crecimiento fetal, parto prematuro 
y puntaje de Apgar bajo, pero no de bajo 
peso al nacer (29).

El estudio de Madeghe et al. (30) estable-
ció una asociación significativa entre la 
depresión materna y la mala nutrición. La 
depresión materna se asoció de manera 
estadísticamente significativa con la in-
gesta inadecuada de alimentos esencia-
les para el cerebro y con menores ingre-
sos. Además, en el análisis de regresión 
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multivariable, el principal predictor de de-
presión materna fue la mala nutrición.

Islam et al. (31) reportaron que alrede-
dor de un tercio (32,1 %) de las madres 
en edad fértil en Bangladesh tenían bajo 
peso y que el 37,4 % de estas madres pre-
sentaban deficiencia crónica de energía 
moderada (grado II) y grave (grado III). El 
bajo nivel educativo tanto de las mujeres 
como de sus cónyuges y la pobreza fueron 

los factores asociados con el mal estado 
nutricional, especialmente para las de las 
zonas rurales.

La Tabla 7 muestra los resultados de la 
correlación entre varios factores psicoso-
ciales, agrupados en dimensiones, y la ga-
nancia de peso de las embarazadas ado-
lescentes atendidas en el Centro de Salud 
Materno Infantil de Bahía de Caráquez en 
Manabí, Ecuador.

Tabla 7. Correlación entre los factores psicosociales y la ganancia de peso de las ado-
lescentes embarazadas

Dimensión de factores 
psicosociales

Coeficiente de 
correlación

Grados de 
libertad Valor de F Valor p

Aceptación del embarazo 0,35 5 7,21 < 0,001

Rol maternal 0,28 5 5,89 < 0,001

Relación con la madre 0,17 5 2,76 0,023

Relación con la pareja 0,21 5 3,45 0,008

Preparación al parto 0,32 5 6,58 < 0,001

Preocupación por el bienes-
tar propio y del bebé 0,25 5 4,12 0,003

Los factores psicosociales relacionados 
con la aceptación del embarazo presen-
taron una correlación positiva moderada 
(coeficiente de correlación de 0,35), con 
la ganancia de peso de las embarazadas, 
lo que sugiere que una mayor aceptación 
del embarazo se relaciona con una mayor 
ganancia de peso. La dimensión rol ma-
ternal también mostró una correlación 
positiva, aunque más débil (coeficiente de 
correlación de 0,28), indicando que estar 
consciente del papel materno está aso-
ciado con un ligero aumento en la ganan-
cia de peso.

La correlación de la ganancia de peso 
con la relación, tanto con la madre como 
con la pareja, fue positiva pero bastante 
baja, con coeficientes de correlación de 
0,17 y 0,21, respectivamente; esto sugiere 
que la calidad de estas relaciones tuvo 
una influencia mínima en la ganancia de 
peso. Los resultados muestran que una 
preparación al parto adecuada, contribu-
ye con una mayor ganancia de peso, con 
un coeficiente de correlación de 0,32. La 
preocupación por el bienestar propio y 
del bebé tuvo una correlación moderada 
(coeficiente de correlación de 0,25), indi-
cando que una mayor preocupación por 
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el bienestar propio y del bebé se relaciona 
con una mayor ganancia de peso.

Morasso et al. (32) informaron una rela-
ción significativa entre la prevalencia de 
deficiencia de hierro y anemia en emba-
razadas con un bajo nivel de instrucción 
e intervalo intergenésico inferior a un año. 
Además, plantearon que la mayoría de las 
embarazadas asistieron frecuentemente a 
controles prenatales; sin embargo, solo el 
23 % tomaban suplementos de hierro. En 
este trabajo se sugiere que la prevención 
de la anemia y deficiencia de hierro debe 
incluir intervenciones desde el período 
preconcepcional y durante el embarazo, 
mejorando la adherencia a la toma de su-
plementos de hierro con motivación a los 
equipos de salud y comunidad.

Otro de los factores que influyen en el 
estado nutricional de las embarazadas 
es el comportamiento nutricional. En 
este sentido, Misan et al. (33) afirmaron 
que el nivel educativo y la ganancia de 
peso durante el embarazo se asociaron 
con los comportamientos nutricionales. 
Plantearon además que, la frecuencia de 
las comidas fue adecuada para la mayoría 
de las gestantes; sin embargo, la nutri-
ción inadecuada también se observó en 
un bajo consumo de pescado y lácteos y 
un alto consumo de pan de trigo y dulces.

En otro estudio se observó una dieta de 
menor calidad en mujeres con sobrepeso 
y obesidad en comparación con mujeres 
de peso normal en el primer trimestre; así 
como, en mujeres más jóvenes con me-
nos educación residentes en un entorno 
urbano al final del embarazo (34).

Diddana et al. (35) encontraron que, aun-
que el comportamiento nutricional de las 
mujeres embarazadas no era óptimo, el 
estado nutricional era relativamente alto. 
No obstante, la mala práctica dietética se 
asoció a mala percepción de la gravedad 
de la desnutrición, no asistencia a la aten-
ción prenatal, diversidad dietética defi-
ciente, conocimiento nutricional deficien-
te y práctica dietética deficiente.

Las prácticas positivas de salud en mu-
jeres embarazadas se relacionaron positi-
vamente con el apoyo social, el estado de 
salud percibido y el optimismo, de acuer-
do a Cannella (36). Se ha descrito que las 
madres embarazadas que han sido bien 
respaldadas por su familia son menos 
afectadas por problemas psicológicos, 
como la angustia, trastornos de ansiedad 
y depresión (37).

Bedaso et al. (38) reportaron que el 7,1 % 
de las mujeres embarazadas tenían bajo 
apoyo social. Los factores significativos 
del bajo apoyo social durante el embarazo 
fueron problemas de salud mental, estrés, 
bajo nivel socioeconómico y no tener pa-
reja. Por su parte, Abdi et al. (39) encon-
traron que el apoyo de los vecinos, como 
componente del apoyo social, estaba sig-
nificativamente relacionado con el estrés 
del embarazo.

Se demostró una asociación significa-
tiva entre el apoyo social y la seguridad 
alimentaria. El apoyo social fue un factor 
protector contra la inseguridad alimen-
taria; en este sentido, la probabilidad de 
inseguridad alimentaria en el hogar fue 
menor para las mujeres con un mayor 
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nivel de apoyo social en comparación con 
aquellas con menor apoyo social (40).

La interpretación precisa de los resulta-
dos del PSEQ debe realizarse en colabo-
ración con profesionales de la salud que 
estén familiarizados con el historial médi-
co y las circunstancias específicas de la 
mujer embarazada.

La presente investigación reveló que los 
factores psicosociales, evaluados me-
diante el PSEQ, estuvieron relacionados 
con la ganancia de peso de peso durante 
el embarazo como criterio del estado nu-
tricional de las adolescentes embaraza-
das. El estrés y la preocupación durante el 
embarazo, evaluados a través del PSEQ, 
se asocian con complicaciones nutricio-
nales y el peso del recién nacido (41)(42). 
Estos factores pueden influir en las deci-
siones alimentarias y en la capacidad de 
mantener un estado nutricional adecuado 
durante el embarazo, impactando así en 
la salud materna y fetal.

Conclusiones

Los factores psicosociales desempeñan 
un papel crucial en el estado nutricional 
de las adolescentes embarazadas, como 
se evidenció en el presente trabajo. Los 
resultados sugirieron que los factores 
psicosociales relacionados con las di-
mensiones, preparación para el parto, 
aceptación del embarazo y rol maternal, 
fueron los más influyentes en el estado 
nutricional de las embarazadas adoles-
centes en el centro de salud estudiado. 

Estos hallazgos subrayan la importan-
cia de abordar tanto los aspectos físicos 
como psicosociales del embarazo adoles-
cente para mejorar la salud nutricional y 
el bienestar general de las adolescentes 
embarazadas. Además, se destaca la ne-
cesidad de intervenciones integrales que 
consideren estos factores para garantizar 
resultados óptimos durante el embarazo 
y el parto.
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