
Re su men

Se ana li zó la pro duc ción del co no ci mien to cien tí fi co re la ti -

vo a la ma ter ni dad y la pa ter ni dad en la ado les cen cia, me -

dian te una re vi sión sis te má ti ca de la li te ra tu ra cien tí fi ca

res pec ti va. Mé to dos: Se iden ti fi ca ron las pro duc cio nes cien tí -

fi cas del pe río do com pren di do en tre 1995 y 2004. Se re vi sa ron 

las si guien tes ba ses de da tos: Analy sis and Re trie ved System

On-Line (Med li ne), Li te ra tu ra La ti no-Ame ri ca na y del Ca ri be

en Cien cias de la Sa lud (Li lacs), Cum mu la ti ve Index for Nur -

sing and Allied Health Li te ra tu re (Ci nahl), Scien ti fic Elec tro -

nic Li brary On Line (Scie lo), Sa lud en la Ado les cen cia

(Ado lec), Base de Da tos en Enfer me ría (Bdenf) y Base de Da -

tos de Enfer me ría en Espa ñol (Cui den). Se en con tra ron 63 pu -

bli ca cio nes que abor da ron las si guien tes te má ti cas: Ámbi to

so cial de la ma ter ni dad y pa ter ni dad en la ado les cen cia, Sa lud

ma ter na en la ado les cen cia, Lac tan cia, Sa lud de los re cién na -

ci dos hi jos de ado les cen tes y Prác ti cas de an ti con cep ción en la

ado les cen cia. Los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes in di can

que los pro fe sio na les de ben te ner co no ci mien to sis te ma ti za do 

de las in nu me ra bles pers pec ti vas que in vo lu cran la ma ter ni -

dad y la pa ter ni dad en la ado les cen cia para de sa rro llar una

prác ti ca asis ten cial fun da men ta da en evi den cias cien tí fi cas y

de acuer do con el con tex to so cio cul tu ral. 

Pa la bras cla ve: pa ter ni dad, ado les cen te, pa dres, ma dres.

Abstract

This study deals with the analy sis of the scien ti fic know led -

ge yiel ded con cer ning ma ter nity and pa ter nity du ring

ado les cen ce. The pur po se was to per form a syste ma tic re view

of scien ti fic li te ra tu re re gar ding pa ter nity and ma ter nity du -

ring ado les cen ce. Scien ti fic ar ti cles writ ten du ring the

1995–2004 pe riod were iden ti fied. The fo llo wing da ta ba se

were re vi sed: Analy sis and Re trie ved System On-Line

(MEDLINE), La tin Ame ri can and Ca rib bean Li te ra tu re in

Health Scien ces (LILACS), Cu mu la ti ve Index for Nur sing and

Allied Health Li te ra tu re (CINAHL), Scien ti fic Elec tro nic Li -

brary On Line (SCIELO), Li te ra tu re on Ado les cen ce Health

(ADOLEC), Base de Da tos de Enfer me ría (BDENF) y

CUIDEN. The re search allo wed to iden tify 63 pu bli ca tions

dea ling with the fo llo wing to pics: So cial en vi ron ment of ma -

ter nity and pa ter nity du ring ado les cen ce, ma ter nal health du -

ring ado les cen ce, breast fee ding, health of newly born from

ado les cent pa rents, and con tra cep tion prac ti ces in tee na gers.

The re sults of in ves ti ga tions in di ca te that pro fes sio nals must

have syste ma tic know led ge of the in nu me ra ble pers pec ti ves

as so cia ted with ma ter nity and pa ter nity among tee na gers, in

or der to de ve lop an as sis tan ce prac ti ce ba sed on scien ti fic evi -

den ce, and ade qua te in the so cio cul tu ral con text. 

Key words: Pa ter nity, ado les cen ce, tee na gers, pa rents, fat -

hers, mot hers. 

INTRODUCCIÓN

La in ci den cia del em ba ra zo en la ado les cen cia ha au -

men ta do en va rios paí ses en los úl ti mos años y des pier ta 

preo cu pa ción e in te rés por par te de los in ves ti ga do res
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(1). El em ba ra zo en esta fase de la vida im pli ca re per cu -

sio nes de ca rác ter bio ló gi co, so cial y psi co ló gi co. En el

con tex to de ba jos in gre sos, la ma ter ni dad pue de re pre -

sen tar la ga ran tía de la con quis ta de una iden ti dad (2).

Se tra ta de una si tua ción que im pli ca gran des vul ne ra bi -

li da des psi co pa to ló gi cas y pue de ge ne rar con flic tos ca -

pa ces de in ter fe rir en el pro ce so de iden ti fi ca ción

per so nal (3, 4, 5, 6). Cuan do esto ocu rre en con di cio nes

des fa vo ra bles des de el pun to de vis ta psi co so cial, aca ba

sien do de alto ries go (7).

Los com ple jos fac to res que tie nen re la ción con la

ocu rren cia de la ma ter ni dad y pa ter ni dad en la ado les -

cen cia ha cen que sea fun da men tal que los pro fe sio na -

les, di rec ta o in di rec ta men te in vo lu cra dos, so bre todo

los del área de sa lud y edu ca ción, ad quie ran do mi nio en

el co no ci mien to de esta te má ti ca. Esta preo cu pa ción

mo ti vó la pre sen te re vi sión, con mi ras a con tri buir a la

so cia li za ción del co no ci mien to con los pro fe sio na les

que tra ba jan en el área de la ado les cen cia. De este modo, 

se es ta ble ció como ob je ti vo de la in ves ti ga ción rea li zar

una re vi sión sis te má ti ca de la li te ra tu ra cien tí fi ca re la ti -

va a la ma ter ni dad y pa ter ni dad en la ado les cen cia y

des cri bir los prin ci pa les re sul ta dos de in ves ti ga cio nes

de sa rro lla das en esta temática.

METODOLOGÍA

La re vi sión de la li te ra tu ra se rea li zó en las si guien tes

ba ses de da tos:

– Analy sis and Re trie ved System On-Line

(Med li ne).

– Li te ra tu ra La ti no-Ame ri ca na y del Ca ri be en

Cien cias de la Sa lud (Li lacs). 

– Cum mu la ti ve Index for Nur sing and Allied

Health Li te ra tu re (Ci nahl).

– Scien ti fic Elec tro nic Li brary On Line (Scie lo).

– Sa lud en la Ado les cen cia (Ado lec).

– Base de Da tos en Enfer me ría (Bdenf).

– Base de Da tos de Enfer me ría en Espa ñol

(Cui den).

Las pa la bras cla ve que orien ta ron la re vi sión se ex -

tra je ron de la lis ta de des crip to res de la Bi blio te ca Re gio -

nal de Me di ci na (Bi re me): “pa ter ni dad”, “ado les cen te”,

“pa dre”, “pa dres” y “ma dres”. Se de ci dió in cluir los tér -

mi nos “ado les cen tes”, “ado les cen cia”, “ma ter ni dad” y

“ma dre” que, aun que no cons ten en la lis ta, se con si de ra -

ron con la fi na li dad de ex pan dir la bús que da. 

Los cri te rios es ta ble ci dos para la se lec ción de las

pu bli ca cio nes fue ron:

· Uti li zar el re cur so “y” para in cluir si mul tá nea -

men te las pa la bras cla ve;

· Con te ner por lo me nos dos de es tas pa la bras cla ve 

en el tí tu lo del ar tícu lo;

· Estar es cri to en el idio ma in glés, es pa ñol, por tu -

gués o fran cés;

· Te ner re sú me nes dis po ni bles en la base de da tos;

· Ha ber sido pu bli ca do en el pe río do com pren di do

en tre 1995 y 2004.

Proceso de análisis de los datos

Las pu bli ca cio nes que reu nían esos cri te rios se in clu ye -

ron en el con jun to que se ría so me ti do al aná li sis. En ese

pro ce so, se to ma ron en cuen ta el país y el idio ma de ori -

gen, el año de pu bli ca ción y la te má ti ca abor da da; esta

per mi tió agru par el con jun to de re sul ta dos de las pu bli -

ca cio nes en ca te go rías te má ti cas. 

RESULTADOS

Se en con tra ron 63 pu bli ca cio nes que es ta ban den tro de

los cri te rios es ta ble ci dos. So bre el país de ori gen de las

pu bli ca cio nes, Bra sil (49,2%) fue el que más pu bli có ar -

tícu los re la cio na dos con este tema. Le si guie ron Esta dos 

Uni dos de Amé ri ca (11,1%), Perú y Chi le (6,3 cada uno),

Ecua dor, Mé xi co y Co lom bia (4,7 cada uno), Ni ca ra gua,

Argen ti na, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Cuba, Por tu gal, País

de Ga les, Fran cia y Ca na dá (1,5% cada uno). En cuan to

al idio ma, 54% de las pu bli ca cio nes es ta ban es cri tas en

por tu gués, 30% en es pa ñol, 14% en in glés y 2% en

fran cés. 

La grá fi ca 1 mues tra la dis tri bu ción de las pu bli ca -

cio nes se gún año.

La grá fi ca in di ca que la can ti dad de pu bli ca cio nes

se ha man te ni do os ci lan te en la úl ti ma dé ca da. Su aná li -

sis no per mi tió afir mar si exis te ten den cia al au men to o

a la dis mi nu ción de la can ti dad de pu bli ca cio nes.

Los re sul ta dos que cons tan en los re sú me nes se

cla si fi ca ron de acuer do con el tema que tra ta ban. Este

tra ba jo per mi tió cons truir las si guien tes ca te go rías
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te má ti cas: ám bi to so cial de la ma ter ni dad y la pa ter ni -

dad en la ado les cen cia, sa lud ma ter na en la ado les cen -

cia, lac tan cia, sa lud de los re cién na ci dos hi jos de

ado les cen tes y prác ti cas de an ti con cep ción en la ado -

les cen cia. Las ca te go rías te má ti cas y los res pec ti vos

con te ni dos se des cri ben en se gui da.

Ámbito social de la maternidad

y la paternidad en la adolescencia

La in ci den cia del em ba ra zo en la ado les cen cia au men tó

sig ni fi ca ti va men te en los úl ti mos años y el es tu dio de

ese tema ha des per ta do gran in te rés en los in ves ti ga do -

res (1). En un es ta do del sur de Bra sil la pre va len cia de

par tu rien tas que se en con tra ban en el gru po etá rio de la

ado les cen cia fue del 19,3% (8). Un es tu dio que com pa ró

dos cohor tes de ma dres ado les cen tes, de sa rro lla do en

Ri bei rao Pre to, una ciu dad del es ta do de São Pau lo lo ca -

li za da en la re gión sud este de Bra sil, de mos tró que la

can ti dad de par tu rien tas ado les cen tes aten di das en ma -

ter ni dad au men tó en un 3,4% en tre las dé ca das de 1970

y 1990 (9).

Es de re co no ci mien to ge ne ral que el em ba ra zo en la 

ado les cen cia po see una cau sa mul ti di men sio nal, sin

em bar go las ca rac te rís ti cas de la pro ble má ti ca son sin -

gu la res. De ese modo, es fun da men tal co no cer es pe ci fi -

ci da des que ha gan po si ble la ela bo ra ción de pro yec tos

que con si de ren el con tex to so cio cul tu ral (10). 

Res pec to a los an te ce den tes gi ne co ló gi cos de las

ado les cen tes em ba ra za das, se cons ta tó que el pro me dio

de la me nar quia fue de 13 años (11, 12), de la pri me ra re -

la ción se xual en tre 15 y 16 años (5, 12), del pri mer em ba -

ra zo 16,6 años (11) y que el 28% ya ha bían te ni do

em ba ra zos an te rio res (13). Los prin ci pa les mo ti vos que

re fi rie ron para el ini cio de la re la ción se xual fue ron la

atrac ción fí si ca (42%) y la bús que da de pro vi sión eco nó -

mi ca (25%) (12). Cuan do el em ba ra zo en la ado les cen cia 

ocu rre du ran te el ena mo ra mien to lle ga a ser muy bien

acep ta do (14, 15). Mu chas ado les cen tes no son cons -

cien tes de los po si bles ries gos aso cia dos a la ini cia ción

se xual pre coz (16). Por otro lado, la bús que da de asis -

ten cia pre na tal es más tar día en tre las ado les cen tes.

Una in ves ti ga ción re ve ló que el 40,3% de las em ba ra za -

das ado les cen tes bus ca ron asis ten cia pre na tal des pués

de 30 se ma nas de la ame no rrea, bús que da con si de ra da

muy tar día (13).

Exis te es ca sez de in ves ti ga cio nes que abor den as -

pec tos re la cio na dos con la pa ter ni dad en la ado les cen cia

si com pa ra mos con los es tu dios so bre la ma ter ni dad.

Este dato in di ca la ne ce si dad de más in ves ti ga cio nes

que en fo quen este tema para dar ma yor fun da men to a

la asis ten cia (17). El apo yo ofre ci do a las ma dres ado -

les cen tes por sus com pa ñe ros es bajo (18), pese a co no -

cer se que la par ti ci pa ción ac ti va del pa dre en los

cui da dos del niño le pro por cio na be ne fi cios. Se su gie re

la im ple men ta ción de pro gra mas di ri gi dos al em ba ra -

zo en la ado les cen cia con la in clu sión de la pers pec ti va

pa ter na (19).

La ma ter ni dad y la pa ter ni dad en la ado les cen cia

no siem pre cau san rup tu ra o aban do no del pro yec to de

vida. Al con tra rio, mu chas ve ces la ma ter ni dad en esta

fase de la vida se va lo ri za por que re pre sen ta la po si bi li -

dad de me jo rar el esta tus so cial de las jó ve nes (14, 15,

20, 21, 22, 23). 

La tra yec to ria de vida de las ado les cen tes con ver ti -

das en ma dres si guió una ruta que las con du jo a una

gran mar gi na ción como con se cuen cia del em po bre ci -

mien to de los pro yec tos y de la ca li dad de la vida. Las

ado les cen tes ex clui das so cial men te pre sen tan ma yo res

po si bi li da des de em ba ra zo. Sus pri me ras unio nes con -

yu ga les nor mal men te no son pla ni fi ca das, la re la ción

en tre ellas y los pa dres de sus hi jos fre cuen te men te no

son bue nas y la vio len cia con yu gal, así como las se pa ra -

cio nes, ocu rren con ma yor fre cuen cia en tre las ado les -

cen tes (24). Un pro gra ma de apo yo a ma dres de es ca sos

re cur sos, de sa rro lla do por agen tes de sa lud del mis mo

con tex to, lo eva lua ron de ma ne ra po si ti va las ado les -

cen tes em ba ra za das (25).
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Grá fi ca 1. Dis tri bu ción de las pu bli ca cio nes se gún año

(1995-2004).



Las gran des vul ne ra bi li da des psi co pa to ló gi cas y los 

ries gos so cia les pre sen tes en la ocu rren cia del em ba ra zo 

en la ado les cen cia de man dan la ne ce si dad de es fuer zos

adap ta ti vos de las per so nas in vo lu cra das (3, 4, 5, 6). Los

ries gos so cia les son ma yo res que los fí si cos por que el

em ba ra zo en la ado les cen cia crea si tua cio nes des ven ta -

jo sas para la ma dre y so bre todo para el hijo, que pue de

ser per ju di ca do en su pro ce so de ma du rez psi co ló gi ca

(26). Los prin ci pa les ries gos so cia les aso cia dos al em ba -

ra zo en la ado les cen cia son el ac ce so di fí cil al tra ba jo y,

con se cuen te men te, al bie nes tar eco nó mi co y so cial (27). 

El au men to de la can ti dad de hi jos en tre ma dres ado les -

cen tes es di rec ta men te pro por cio nal a la in ten si dad de

la ex clu sión so cial a la que es tán so me ti das (24). En la

ma yo ría de los ca sos el em ba ra zo en la ado les cen cia

ocu rre en au sen cia de pla ni fi ca ción (28, 29).

No exis te aso cia ción en tre el uso de al cohol y el

com por ta mien to de ma dres ado les cen tes en la in te rac -

ción es ta ble ci da con los hi jos (30). Se sabe, en tre tan to,

que fac to res como la de pre sión y las vi ven cias so cia les

di fí ci les in ter fie ren en la ca li dad de la in te rac ción en tre

ma dres ado les cen tes y sus hi jos (31). Estos re sul ta dos

son vi ta les para rea li zar in ter ven cio nes, so bre todo por -

que los fac to res des cri tos in ter fie ren di rec ta men te en la

re la ción pa ren tal (31, 32, 33). 

Las vi ven cias de la ma ter ni dad y la pa ter ni dad en la 

ado les cen cia se re la cio nan más con fac to res so cio cul tu -

ra les que con la edad (19, 29, 34, 35, 36, 37). En este as -

pec to se con clu ye que las ma dres con eda des en tre 13 y

17 años pre sen tan ca rac te rís ti cas más des fa vo ra bles si

las com pa ra mos con ma dres con eda des en tre 18 y 19

años (9). No se en con tra ron di fe ren cias en tre las va ria -

bles de com por ta mien to de ma dres ado les cen tes y

adul tas. Se ob ser vó, no obs tan te, que exis te ín ti ma co -

rre la ción en tre el com por ta mien to ma ter no de ma dres

ado les cen tes y su es ta do ci vil (38).

La pa ter ni dad y la ma ter ni dad re pre sen ta ron para

los ado les cen tes la ne ce si dad de asu mir nue vas res pon -

sa bi li da des (39, 40);  ello de man dó la dis mi nu ción de su 

par ti ci pa ción en ac ti vi da des de re crea ción, du ran te y

des pués del em ba ra zo (15, 28, 40). Aban do nar la es cue -

la an tes de lo pre vis to tam bién fue una ne ce si dad con se -

cuen te de esta pa ter ni dad y ma ter ni dad (26, 28, 41). Los 

ado les cen tes con ver ti dos en pa dres tu vie ron que in ser -

tar se de ma ne ra pre coz al mun do del tra ba jo (40, 42). 

El apo yo so cial y el so por te fa mi liar son im pres cin -

di bles para una ex pe rien cia más po si ti va de la ma ter ni -

dad en la ado les cen cia (13, 36, 43, 44), es pe cial men te

cuan do ocu rre en co mu ni da des de ba jos re cur sos. La

ma dre fue iden ti fi ca da por la ado les cen te em ba ra za da

como la prin ci pal fi gu ra del nú cleo fa mi liar ca paz de

ofre cer le apo yo (20).

La ma yor es co la ri dad, el in ter va lo mí ni mo de 5

años en tre la pri me ra y la se gun da ges ta ción y las per -

cep cio nes po si ti vas de las ma dres con re la ción a las re -

des de apo yo cons ti tu yen fac to res de pro tec ción para las

ma dres ado les cen tes (6).

La fi gu ra de la ma dre es vis ta como la más im por -

tan te en la vida del niño y con si de ra da fuen te de ca ri ño y 

de sa cri fi cio por sus hi jos. Los pa dres ado les cen tes, en

cam bio, se ven más in vo lu cra dos en ac ti vi da des re fe ren -

tes a los jue gos y a la re crea ción. Son da tos que co rro bo -

ran la pre va len cia de la fi gu ra pa ter na tra di cio nal en el

am bien te fa mi liar (40).

Las ado les cen tes de las zo nas ur ba nas ne ce si tan

más ayu da fa mi liar en lo que se re fie re al cui da do de los

hi jos que aque llas que vi ven en el área ru ral; es tas se

mos tra ron más ca pa ces de asu mir so las el com pro mi so

del cui da do y edu ca ción del niño (44). En cuan to al apo -

yo fa mi liar, se ob ser vó que la fi gu ra ma ter na es más va -

lo ri za da que la pa ter na; esta lle ga a ser ca li fi ca da de

for ma ne ga ti va por las ado les cen tes (15). Las guar de rías

fue ron se ña la das por las ma dres ado les cen tes y adul tas

como re cur so que de be ría ser uti li za do solo en el se gun -

do se mes tre de vida del niño (43). 

No hubo di fe ren cias en tre el com por ta mien to de

las ma dres y los pa dres ado les cen tes con sus hi jos. Por

otro lado, las ma dres ado les cen tes pre sen ta ron con duc -

ta sig ni fi ca ti va men te me nos par ti ci pa ti va en la crian za

de los hi jos que las abue las (45).

Los re sul ta dos de in ves ti ga cio nes que aso cian el

em ba ra zo en la ado les cen cia al cui da do a la sa lud son

con tro ver ti dos. Estu dios rea li za dos per mi ten cons ta tar

que el me nor gra do de es co la ri dad y las peo res con di cio -

nes ge ne ra les de vida son los prin ci pa les fac to res que

de ter mi nan la poca ad he sión a la asis ten cia pre na tal de

las ado les cen tes (18). De las ado les cen tes em ba ra za das
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el 17,7% no lle vó el con trol pre na tal (13). Otro es tu dio

des crip ti vo trans ver sal, que abor dó la re la ción en tre el

ni vel de co no ci mien tos de ma dres ado les cen tes pri mí -

pa ras y fac to res so cio cul tu ra les res pec to al cui da do del

re cién na ci do, no en con tró nin gún tipo de re la ción en tre 

las va ria bles edad, par ti ci pa ción pre na tal, es ta do ci vil,

ocu pa ción y fuen tes de in for ma ción y el ni vel de co no ci -

mien tos de las ado les cen tes (37).

Los es tu dios res pec to al cui da do brin da do por pro fe -

sio na les del área de sa lud, es pe cí fi ca men te en cuan to a la

in te rac ción en tre pro fe sio na les y ma dres ado les cen tes,

cons ta tan que la co mu ni ca ción en tre par te ras y ado les cen -

tes casi no exis te. Esas pro fe sio na les no in cen ti van a las fu -

tu ras ma dres a traer con si go a una per so na que les pue da

ofre cer apo yo en el mo men to del par to (46).

Es ne ce sa rio que se atien da en es pe cial la edu ca -

ción se xual y re pro duc ti va de los ado les cen tes (46, 47).

En este sen ti do, los pro gra mas de apo yo a ado les cen tes

en es ta do de gra vi dez son im por tan tes de bi do a la eva -

lua ción po si ti va atri bui da a este tipo de pro gra mas y a la

sa tis fac ción de mos tra da por las par ti ci pan tes (48). El

ac ce so a es tos pro gra mas debe ser fa ci li ta do a las ado -

les cen tes (13, 14), pues fa ci li ta la re cep ción de so por te

eco nó mi co y psi co ló gi co que es fun da men tal para el éxi -

to en el ejer ci cio de la ma ter ni dad (13). 

Salud materna en la adolescencia

El aná li sis de la aso cia ción en tre em ba ra zo en la ado -

les cen cia y sa lud ma ter na pre sen tó re sul ta dos con tro -

ver ti dos. Algu nas in ves ti ga cio nes res pec to a las

con se cuen cias de la ma ter ni dad so bre el de sa rro llo

de la ado les cen te com pro ba ron la exis ten cia de di fe -

ren cias en la sa lud ma ter na cuan do se com pa ra ron

em ba ra za das ado les cen tes y adul tas; otras re ve la ron

que es tas di fe ren cias no exis ten.

Las ma dres ado les cen tes que dan ex pues tas a

ries gos más ele va dos de sui ci dio du ran te el em ba -

ra zo y el pe río do pos par to que las no ado les cen -

tes. Las pri me ras son más sus cep ti bles a la

de pre sión y sus con se cuen cias, en el ám bi to fí si -

co y so cial (6).

Las ado les cen tes ma yo res de 15 años que

vi vían en un país de sa rro lla do pre sen ta ron re -

sul ta dos obs té tri cos bue nos (13). El em ba ra zo

no cons ti tu yó ries go bio ló gi co en lo se re fie re a los re sul -

ta dos y com pli ca cio nes obs té tri cas (14, 49).

La tasa de mor ta li dad ma ter na fue li ge ra men te ma -

yor en las ado les cen tes en com pa ra ción a las adul tas:

6,49 por diez mil na ci mien tos (1). Exis te ma yor pro ba -

bi li dad de que ocu rran ries gos re pro duc ti vos, mor bi li -

dad y com pli ca cio nes en el par to en tre las em ba ra za das

ado les cen tes que en las adul tas (12). Apro xi ma da men te

la mi tad de las ado les cen tes su frie ron al gún tipo de

com pli ca ción du ran te el par to (4). Un es tu dio de sa rro -

lla do en una ciu dad de la re gión nor oeste del Bra sil, con

el ob je ti vo de des cri bir la po bla ción de pa cien tes jó ve -

nes de una ma ter ni dad

pú bli ca, con clu yó que

de las que ha bían

sido hos pi ta li za das

por abor to o par to,

un ter cio fue por

abor to y el mé to do

abor ti vo más uti li za do

fue el mi so pros tol.

Los au to res su gie -

ren que se to men

me di das apro -

pia das para

abor dar te má -

ti cas re la cio -

na das con la
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pla ni fi ca ción fa mi liar y pre ven ción de la ges ta ción ino -

por tu na en la ado les cen cia (50).

La en fer me dad hi per ten si va es pe cí fi ca del em ba ra -

zo, el su fri mien to fe tal, la rup tu ra pre ma tu ra de las

mem bra nas, el re tar do del cre ci mien to in trau te ri no, la

au sen cia de un con trol pre na tal ade cua do y la rea li za -

ción de ce sá reas cons ti tu ye ron los prin ci pa les fac to res

re la cio na dos con la mor bi li dad neo na tal (1). La ane mia

y la in fec ción uri na ria fue ron las pa to lo gías más fre -

cuen tes en tre las em ba ra za das ado les cen tes (1, 26, 51).

Entre las ado les cen tes, la pa to lo gía ma ter na más

aso cia da al com po nen te fe tal tar dío fue la he mo rra gia

del ter cer tri mes tre del em ba ra zo y el fac tor de ma yor

ries go para el pe río do neo na tal pre coz fue la ocu rren cia

del par to pre ma tu ro (1). 

So bre el con trol pre na tal de ado les cen tes, se cons -

ta tó que en el 54,79% de ellas no era ade cua do y el

54,8% pre sen tó com pli ca cio nes (26). Otro es tu dio re ve -

ló que el em ba ra zo de las ado les cen tes pro si guió den tro

de los pa rá me tros fi sio ló gi cos en el 66,2% de los ca sos

(13).

Una gran par te de las ado les cen tes em ba ra za das

adop ta com por ta mien tos de ries go, que in vo lu cran con -

ta mi na ción con el vi rus del VIH. Se cons ta tó que po -

seían co no ci mien tos res pec to a los mo dos de

trans mi sión de la en fer me dad, no obs tan te te nían con -

cep cio nes erró neas res pec to a las for mas de pre ve nir el

con ta gio del vi rus (52). 

Entre las ado les cen tes se ob ser vó la exis ten cia de

há bi tos ali men ti cios ina de cua dos du ran te la ges ta ción

(28). La ga nan cia de peso ade cua do en el em ba ra zo ayu -

da a pre ve nir la ocu rren cia de ma los pro nós ti cos neo na -

ta les (28, 53). En la li te ra tu ra no exis ten da tos

cien tí fi cos res pec to al cre ci mien to y de sa rro llo cor po ral

de las ado les cen tes en el pos par to (48). 

Lactancia en la adolescencia

Los fac to res que ejer cen in fluen cia so bre la con ti nui dad

de la lac tan cia en tre las ado les cen tes fue ron el es ta do ci -

vil, las ta reas ejer ci das fue ra de casa, la lac tan cia ma ter -

na ex clu si va en el mo men to del alta hos pi ta la ria y las

di fi cul ta des en fren ta das para ama man tar al re cién na ci -

do en sus pri me ros días de vida (10).

La ca pa ci dad de las ado les cen tes para adop tar una

ac ti tud po si ti va fren te a la lac tan cia ma ter na es ta ba en ra -

zón di rec ta al co no ci mien to que po seían res pec to a la lac -

tan cia (28, 54, 55). Los pro gra mas de in ter ven ción

orien ta dos a la lac tan cia ma ter na se mos tra ron más efec ti -

vos en tre las ado les cen tes con me nor gra do de es co la ri dad

(55). La prác ti ca de la lac tan cia ma ter na ex clu si va fue ma -

yor en tre las ges tan tes que par ti ci pa ron en un pro gra ma

de edu ca ción sa ni ta ria que se rea li zó en for ma sis te má ti ca

y pro gra ma da du ran te el trans cur so de la ges ta ción, que

en tre aque llas que no tu vie ron este tipo de asis ten cia (56).

En cuan to a la lac tan cia ma ter na en ado les cen tes,

se cons ta tó que el 71,3% es ta ba dan do de lac tar a los seis

me ses de vida del hijo (10). La ma yo ría, 94,3% y 95,9%

de las ado les cen tes y adul tas, res pec ti va men te, sa lie ron

de la ma ter ni dad en pro ce so de lac tan cia ma ter na ex clu -

si va y esta prác ti ca se man tu vo has ta los tres me ses de

edad en los dos gru pos. No obs tan te, en el pri mer año de 

vida del niño, el por cen ta je de lac tan cia ma ter na dis mi -

nu yó a 35,3% en ado les cen tes y a 28,5% en adul tas (57).

La du ra ción (10, 57) y el pa trón de la lac tan cia fue -

ron se me jan tes cuan do se com pa ra ron ado les cen tes y

adul tas (57). Entre tan to, otro es tu dio re ve ló que la du -

ra ción del pe río do de lac tan cia ma ter na es me nor en tre

ado les cen tes que en tre ma yo res de 20 años (55). 

El cuer po hu ma no uti li za los me ca nis mos re gu la -

do res que po see para ga ran ti zar la se cre ción del ca los tro 

con va lo res ma yo res de zinc, hie rro y co bre cuan do la

ges ta ción ocu rre en con di cio nes de ma yor re qui si to o

des ven ta ja nu tri cio nal. Se cree que esos me ca nis mos

pro pi cian con di cio nes a las ado les cen tes para la aten -

ción de las ne ce si da des del pe río do de tran si ción neo na -

tal de sus re cién na ci dos, que se en cuen tran en pro ce so

de adap ta ción a la vida ex trau te ri na (58). Se re for zó la

im por tan cia de la lac tan cia ma ter na como fac tor de pre -

ven ción de la obe si dad in fan til (55).

Salud de los recién nacidos 

hijos de adolescentes

Exis ten con tro ver sias en los re sul ta dos de las in ves ti ga -

cio nes que aso cian el em ba ra zo en la ado les cen cia y la

sa lud de los re cién na ci dos. Esta afir ma ción se basa en el 

he cho de que al gu nas in ves ti ga cio nes han com pro ba do

que no exis te di fe ren cia en el aná li sis com pa ra ti vo en tre
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la sa lud de los re cién na ci dos

de ado les cen tes y los de adul -

tas. Otras, sin em bar go, de -

mos tra ron la exis ten cia de

ta les di fe ren cias. 

El em ba ra zo en la ado les -

cen cia no cons ti tu yó un fac tor 

de ries go bio ló gi co para los

re cién na ci dos con re la ción al

sexo, peso, al tu ra, cir cun fe -

ren cia ce fá li ca e Índi ce de Apgar (49). El per fil an tro -

po mé tri co de los re cién na ci dos de ma dres de los dos

gru pos no pre sen tó, tam po co, di fe ren cia es ta dís ti ca -

men te sig ni fi ca ti va. Los re cién na ci dos de am bos gru -

pos pre sen ta ron me di das ade cua das en cuan to al peso,

es ta tu ra, pe rí me tro ce fá li co y bra quial con re la ción a la

edad ges ta cio nal. No se ob ser vó di fe ren cia es ta dís ti ca -

men te sig ni fi ca ti va en el cru ce de las va ria bles edad

ma ter na y cre ci mien to fe tal in trau te ri no así como en -

tre la mor ta li dad ma ter na y la neo na tal (27).

Un es tu dio rea li za do en una co mu ni dad don de la

in ci den cia de em ba ra zos en la ado les cen cia fue ma yor

que el pro me dio na cio nal de mos tró que los hi jos de ado -

les cen tes pre sen tan me no res opor tu ni da des de en fer -

mar se que los hi jos de las ma dres ma yo res de 19 años y

ca sa das (59). Dos in ves ti ga cio nes com pro ba ron que la

pro ba bi li dad que tie nen de mo rir los hi jos de ado les cen -

tes es ma yor que la de los hi jos de adul tas (8, 60). Res -

pec to a la ne ce si dad de asis ten cia hos pi ta la ria a los hi jos 

de ado les cen tes, se cons ta tó que el 1% de ellos lle gó

muer to al hos pi tal y el 20% ne ce si tó hos pi ta li za ción (5).

El ries go del óbi to in fan til au men ta como con se cuen cia

de los fac to res so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les que ro -

dean el con tex to de vida de las em ba ra za das ado les cen -

tes (60). La tasa de mor ta li dad pe ri na tal de re cién

na ci dos de ado les cen tes equi va lió al 23,4 por mil na ci -

mien tos, la de mor ta li dad neo na tal pre coz fue de 9,2 por 

mil na ci mien tos y la de mor ta li dad neo na tal tar día fue

de 14,2% (1). Con re la ción a la mor bi li dad en el pri mer

año de vida, no se en con tró di fe ren cia sig ni fi ca ti va en tre 

los ni ños de ado les cen tes y los de mu je res de más de 20

años (55). Otros au to res con clu ye ron que la mor bi li dad

de los hi jos de ado les cen tes es ma yor que la de los hi jos

de adul tas (1, 12). 

La po si bi li dad de te ner

bajo peso al na cer es ma yor

en tre hi jos de ado les cen tes (1,

5, 8, 38, 47), so bre todo en tre

hi jos de ma dres con eda des

en tre 13 y 17 años (9). En

cuan to al peso al na cer, se ve -

ri fi có que el 33,42% de los hi -

jos de ado les cen tes te nían

peso me nor de 2.500 gra mos y 

33,88% de ellos pre sen ta ban al gu na pa to lo gía (27).

La in fec ción, las mal for ma cio nes con gé ni tas, las di -

fi cul ta des res pi ra to rias, las pa to lo gías neu ro ló gi cas, las

en fer me da des me ta bó li co-nu tri cio na les y la mem bra na

hia li na fue ron los pro ble mas de sa lud que más afec ta -

ban a los re cién na ci dos de ado les cen tes (1). El tras tor no 

me ta bó li co oca sio na do por la ina de cua ción de la re la -

ción en tre peso y edad ges ta cio nal fue la prin ci pal cau sa

de in ter na mien to (5). La mem bra na hia li na fue la prin -

ci pal cau sa de muer te neo na tal de los hi jos de

ado les cen tes. 

Res pec to a la re la ción que es ta ble cen con sus hi jos,

las ado les cen tes pre sen tan me nor fre cuen cia de con tac -

to fí si co, ver ba li za ción y pa cien cia que las adul tas. La ca -

pa ci dad de las ado les cen tes para cal mar a sus hi jos fue

me nor (6, 61, 62). Estas se mos tra ron sig ni fi ca ti va men -

te me nos coo pe ra do ras en el cui da do de los ni ños que

las abue las (62, 60).

Los as pec tos nu tri cio na les a lo lar go del pri mer año

de vida se man tu vie ron di fe ren tes en tre los hi jos de ado -

les cen tes y los de adul tas. Una in ves ti ga ción para es tu -

diar las prác ti cas de ama man ta mien to y el uso de

ali men tos com ple men ta rios al fi nal del pri mer año de

vida dio como re sul ta do que el con su mo de car ne es ma -

yor en tre hi jos de adul tas y el de hue vo en tre los hi jos de

ado les cen tes (57).

Prácticas anticonceptivas 

en la adolescencia

Res pec to a los mé to dos an ti con cep ti vos en tre las ado -

les cen tes em ba ra za das, los da tos de una in ves ti ga ción

re ve la ron que el 91,9% de ellas po seían al gún co no ci -

mien to. Estu dios se me jan tes in di ca ron, sin em bar go,

que el 78% de ellas (26)  y el 52% (12) no te nían
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co no ci mien tos al res pec to. Los mé to dos an ti con cep ti -

vos más ci ta dos por las ado les cen tes fue ron la píl do ra

an ti con cep ti va oral, el in yec ta ble, el dis po si ti vo in trau -

te ri no y el con dón mas cu li no. Las prin ci pa les fuen tes de

in for ma ción fue ron los pro fe sio na les de sa lud lo ca li za -

dos en las ins ti tu cio nes, la es cue la en sus di fe ren tes ni -

ve les, los pa rien tes y los ve ci nos (11). A pe sar de te ner

ac ce so a ese tipo de co no ci mien to, la ma yo ría de los ado -

les cen tes no uti li za nin gún mé to do an ti con cep ti vo (11,

12, 52). 

Otra in ves ti ga ción re ve ló que el dis po si ti vo in trau te -

ri no fue el mé to do más uti li za do por las ado les cen tes.

Aque llas que tu vie ron acom pa ña mien to puer pe ral pre -

sen ta ron ma yor fre cuen cia (95,6%) de uso de los mé to -

dos an ti con cep ti vos que aque llas que no tu vie ron ese tipo 

de se gui mien to (63).

La au sen cia de prác ti cas an ti con cep ti vas o su uso

ina de cua do es más fre cuen te en tre las ado les cen tes

mar gi na das (24). Esto re fuer za la ne ce si dad de ofre ci -

mien to de más orien ta cio nes res pec to a la an ti con cep -

ción y to das las im pli can cias con se cuen tes de su no

uti li za ción (16, 46, 63). 

CONCLUSIONES

La re vi sión de la li te ra tu ra cien tí fi ca so bre el tema pa ter -

ni dad y ma ter ni dad en la ado les cen cia per mi tió cons ta -

tar la exis ten cia de 63 pu bli ca cio nes que abor dan esta

te má ti ca, en el pe río do com pren di do en tre 1995 y 2004. 

En cuan to al año de pu bli ca ción se ob ser vó ma yor nú -

me ro (9) en 1997, sin em bar go fue po si ble de tec tar una

ten den cia a au men tar o dis mi nuir la can ti dad de pu bli -

ca cio nes du ran te el pe río do in ves ti ga do.

Los paí ses don de más se pu bli ca ron ar tícu los que

tra tan so bre la te má ti ca de la ma ter ni dad y/o pa ter ni -

dad en la ado les cen cia fue ron: Bra sil (49,2%), Esta dos

Uni dos de Amé ri ca (11,1%), Perú y Chi le (6,3% cada

uno), Ecua dor, Mé xi co y Co lom bia (4,7% cada uno), Ni -

ca ra gua, Argen ti na, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Cuba, Por -

tu gal, País de Ga les, Fran cia y Ca na dá (1,5% cada uno).

El 54% de los ar tícu los es ta ban es cri tos en por tu gués,

30% en es pa ñol, 14% en in glés y el 2% en fran cés. 

Los da tos de la li te ra tu ra re la ti vos al ám bi to so cial

re ve la ron que esta pers pec ti va es el cen tro de aten ción

de mu chos in ves ti ga do res y que po see re le van cia en las

ac cio nes edu ca ti vas y de asis ten cia a la sa lud, dado que

la ma ter ni dad y la pa ter ni dad en la ado les cen cia po seen

vul ne ra bi li da des psi co pa to ló gi cas y ries gos so cia les.

Los es tu dios re fe ren tes a la sa lud ma ter na en la

ado les cen cia y a la de sus re cién na ci dos de mos tra ron la

exis ten cia de con tro ver sias res pec to a los ries gos bio ló -

gi cos con se cuen tes de la ma ter ni dad, a pe sar de es tar

com pro ba do el au men to de la sus cep ti bi li dad de los

mis mos du ran te el em ba ra zo ocu rri do en esta fase de la

vida.

Res pec to al uso de mé to dos an ti con cep ti vos de las

ado les cen tes que se em ba ra za ron, en los es tu dios exis -

te con tro ver sia con re la ción al co no ci mien to y uso de

es tas prác ti cas. Se evi den ció, en tre tan to, que la mar gi -

na ción so cial ejer ce im pac to so bre esta es fe ra del

com por ta mien to.

Los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes re fe ri dos en

esta re vi sión sis te má ti ca de la li te ra tu ra, ne ce si tan ser

de co no ci mien to de los pro fe sio na les in vo lu cra dos en la

asis ten cia de los ado les cen tes. Se hizo evi den te que los

pro yec tos edu ca ti vos y asis ten cia les di ri gi dos a ado les -

cen tes y jó ve nes ne ce si tan el apor te de pro fe sio na les del

área de hu ma ni da des, so bre todo de los edu ca do res y

asis ten tes so cia les, de los del área de sa lud, así como la

con si de ra ción de las pers pec ti vas bio ló gi cas, so cio cul tu -

ra les e in clu sión de la fa mi lia y de la co mu ni dad en la

cual el ado les cen te está in ser ta do. 
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