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RESUMEN
La malnutrición materna durante el embarazo se asocia a múltiples complicaciones materno-fetales. La 
evidencia internacional demuestra que las mujeres gestantes desconocen gran parte de las recomendaciones 
nutricionales. Con el objetivo de describir el nivel de conocimiento y asesoramiento sobre las recomendaciones 
nutricionales durante el período gestacional en mujeres puérperas, este estudio pretende ser un punto 
de partida para impulsar futuras investigaciones y la planificación de estrategias de intervención. 
Estudio observacional, descriptivo de corte transversal. Los datos fueron recabados mediante una 
encuesta voluntaria y anónima dirigida a mujeres cursando el puerperio. Se obtuvieron respuestas de 123 
puérperas. Se observó una diferencia estadísticamente significativa en el nivel de conocimiento sobre 
los requerimientos nutricionales en el embarazo, entre las mujeres que habían recibido asesoramiento 
en los controles obstétricos y las que no (valor p = 0,003). El 44,7% de las puérperas conocían la 
toxoplasmosis, 23,6% conocían la salmonella y 2,4% la listeria. Los hallazgos de esta investigación apoyan 
la idea de que la creación de una guía nacional sobre alimentación en el embarazo podría aumentar 
la frecuencia y calidad del asesoramiento nutricional de forma rutinaria en los controles obstétricos.
Palabras clave: Nutrición, Embarazo, Asesoramiento, Conocimiento, Educación

ABSTRACT
Maternal malnutrition during pregnancy is associated with multiple maternal and fetal 
complications. International evidence shows that pregnant women are largely unaware of 
nutritional recommendations. With the aim of describing the level of knowledge and counseling 
on nutritional recommendations during the gestational period in postpartum women, this study 
aims to be a starting point for future research and the planning of intervention strategies.
The study is an observational, descriptive cross-sectional study. Data were collected through a voluntary 
and anonymous survey targeted at women in postpartum period.  Responses were obtained from 
123 postpartum women. A statistically significant difference was observed in the level of knowledge 
about nutritional requirements in pregnancy between women who had received counseling during 
obstetric check-ups and those who had not (p-value = 0.003). 44.7% of the postpartum women 
were aware of toxoplasmosis, 23.6% were aware of salmonella, and 2.4% were aware of listeria. The 
findings of this research support the idea that the creation of a national guide on pregnancy nutrition 
could increase the frequency and quality of nutritional counseling routinely in obstetric check-ups. 
Key words: Nutrition, Pregnancy, Counseling, Knowledge, Education

RESUMO
A desnutrição materna durante a gravidez está associada a múltiplas complicações materno-fetais. A 
evidência internacional mostra que as mulheres grávidas desconhecem grande parte das recomendações 
nutricionais. Com o objetivo de descrever o nível de conhecimento e aconselhamento sobre as 
recomendações nutricionais durante o período gestacional em mulheres puérperas, este estudo 
pretende ser um ponto de partida para impulsionar futuras pesquisas e o planejamento de estratégias 
de intervenção. O estudo é do tipo observacional, descritivo de corte transversal. Os dados foram 
coletados por meio de uma pesquisa voluntária e anônima direcionada a mulheres no puerpério. Foram 
obtidas respostas de 123 puérperas. Observou-se uma diferença estatisticamente significativa no nível 
de conhecimento sobre os requisitos nutricionais na gravidez, entre as mulheres que haviam recebido 
aconselhamento nos controles obstétricos e aquelas que não haviam (valor p = 0,003). 44,7% das puérperas 
conheciam a toxoplasmose, 23,6% conheciam a salmonela e 2,4% a listeria. Os achados desta pesquisa 
apoiam a ideia de que a criação de um guia nacional sobre alimentação na gravidez poderia aumentar a 
frequência e a qualidade do aconselhamento nutricional de forma rotineira nos controles obstétricos.
Palavras-chave: Nutrição, Gravidez, Aconselhamento, Conhecimento, Educação
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INTRODUCCIÓN
La educación nutricional en la embarazada es fundamental e 
imprescindible de incorporar en  las políticas de salud pública. 
Desafortunadamente, el reconocimiento de la importancia 
de la nutrición, excepto para los micronutrientes, es limitado 
entre las embarazadas. El reporte de la Comisión Para Acabar 
con la Obesidad Infantil de la OMS, reconoció al cuidado 
preconcepcional y gestacional como una de las seis áreas de 
acción fundamentales e instó al desarrollo de guías claras para 
la promoción de una buena nutrición y consejería nutricional(1).
Siguiendo con esta línea de pensamiento, un estudio 
cualitativo publicado por el National Institute of Health de 
los Estados Unidos(2) acerca de la opinión de las embarazadas 
respecto a la consejería que recibieron durante el embarazo,  
demostró que la mayoría se sintieron abrumadas o que las 
recomendaciones no eran personalizadas. La literatura coincide 
en que es común que las mujeres se sientan confundidas o 
abrumadas debido a la extensa disponibilidad de información 
proveniente de distintas fuentes como: el personal de 
salud, familiares, amigos, televisión y redes sociales(3).
Gran parte del problema a la hora de lograr cambios en los 
hábitos alimentarios radica en el escaso conocimiento con el 
que cuentan los individuos, especialmente en aquellos casos 
que responden a un contexto socio-económico vulnerable. El 
embarazo es un momento clave para realizar intervenciones 
educativas y promover hábitos de vida saludables, ya que la 
mujer se encuentra motivada a cuidar su salud por reconocer 
el impacto que la misma tiene en la salud del hijo por nacer(4). 
La educación alimentaria en el embarazo demostró ser efectiva 
para mejorar los conocimientos y prácticas alimentarias(5). 
Numerosas investigaciones internacionales demostraron el 
impacto positivo que tienen las intervenciones educativas 
sobre los resultados neonatales y obstétricos.  Por un lado, 
se han asociado a un incremento del peso y talla al nacer 
junto con una reducción de los casos de bajo peso al nacer. 
Asimismo, mejoraron significativamente la ganancia de 
peso gestacional, redujeron el riesgo de padecer anemia 
en una etapa tardía del embarazo, incrementaron el peso 
al nacer y disminuyeron el riesgo de parto pretérmino(6, 7).
En nuestro  medio se han publicado investigaciones acerca de 
la importancia de incorporar determinados micronutrientes en 
la dieta de la embarazada como el hierro y la vitamina B12 con 
sus respectivas implicancias en los resultados neonatales (8, 9). 
Sin embargo, no se cuenta con investigaciones que describan 
la situación actual respecto al nivel de conocimiento y 
consejería en nutrición. Actualmente tampoco existe una guía 
nacional de pautas para la alimentación durante el embarazo.
Por lo anteriormente expuesto, este estudio pretende ser un 
punto de partida para impulsar futuras investigaciones en el 
área y la planificación de estrategias de intervención. El enfoque 
en la prevención primaria y el fortalecimiento del conocimiento 
nutricional es una estrategia costo-efectiva que puede tener 
un impacto significativo en la salud materno-fetal, al reducir el 

riesgo de complicaciones y mejorar los resultados perinatales.
El objetivo general de este estudio es realizar un relevamiento 
del nivel de conocimiento sobre las recomendaciones 
nutricionales durante el período gestacional, en mujeres 
puérperas. Para ello se pretende describir el asesoramiento 
nutricional que reciben las mujeres embarazadas en 
la práctica clínica, el nivel de conocimiento sobre los 
requerimientos gestacionales de micro y macronutrientes, 
y las recomendaciones sobre seguridad alimentaria 
durante el embarazo. Otro objetivo específico de esta 
investigación es valorar si existe una diferencia significativa 
en el nivel de conocimiento sobre nutrición gestacional 
entre las mujeres que recibieron asesoramiento y las que no.

CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LA 
INVESTIGACIÓN
Este proyecto de investigación siguió los principios 
éticos de investigación médica en humanos (Declaración 
de Helsinki 2017), y el Decreto Nacional 158/019 
referido a la investigación en seres humanos. 
La investigación se llevó a cabo posteriormente 
a la aprobación por el Comité de Ética del CHPR. 
A todas las participantes se les brindó un consentimiento 
informado que firmaron previo al inicio de la 
encuesta, del cual tuvieron una copia de su propiedad.
Los datos identificatorios no fueron incluidos 
en el cuestionario con el objetivo de cuidar la 
confidencialidad de las personas encuestadas. 
La información obtenida fue analizada solamente por 
los responsables de la investigación, y se almacenó 
únicamente en dispositivos electrónicos, por lo que, una 
vez culminada la investigación, esta información será 
eliminada. Se declara no tener conflictos de interés.

METODOLOGÍA
Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte 
transversal, en modalidad de encuesta, dirigida a mujeres 
cursando el puerperio inmediato en alojamiento madre-hijo 
del CHPR. Los criterios de exclusión definidos son: limitaciones 
cognitivas y condiciones que puedan afectar la capacidad 
para comprender y responder adecuadamente. Los datos del 
estudio fueron recabados mediante una encuesta realizada en 
modalidad de entrevista. Se recabaron datos patronímicos, se 
realizaron preguntas sobre asesoramiento, y preguntas para 
evaluar el nivel de conocimiento acerca de las recomendaciones 
nutricionales gestacionales, contemplando la seguridad 
alimentaria y los requerimientos de micro y macronutrientes.
Por tratarse de un estudio descriptivo se invitó a 
participar en la investigación a todas las personas 
que cumplieron con los criterios de inclusión.
Los datos fueron recabados a través de formularios 
anonimizados y luego importados a una planilla de Microsoft 
Excel donde se codificaron. Posteriormente, se exportaron al  



programa GNU PSPP Statistical Analysis Software para realizar 
el análisis estadístico. Se utilizaron métodos de estadística 
descriptiva para la evaluación de medidas de frecuencia. Se 
emplearon métodos de estadística inferencial con el fin de 
evaluar asociaciones significativas entre grupos, utilizando 
Test de Chi cuadrado para contrastar proporciones y test 
de Kruskal Wallis para contrastar medianas. Se consideró 
estadísticamente significativo un valor de p <0,05. Los 
gráficos se realizaron utilizando el programa Microsoft Excel.

RESULTADOS
El total de la población encuestada respondió la 
totalidad de las preguntas.  Al no haber tenido pérdida 
de casos, las frecuencias descritas en las tablas 
corresponden al número total de los encuestados.
Se encuestó un total de 123 mujeres cursando el 
puerperio en el CHPR. El 67,5% tenía menos de 9 años 
de formación educativa. El 70,7% recibía algún tipo 
de plan social. En cuanto a la paridad, el 40,7% eran 
primigestas, mientras que el 59,3% eran multíparas (Tabla 1).

Del total de 123 puérperas entrevistadas, 106 
declararon no haber tenido consulta preconcepcional. 
De las restantes 17 que la tuvieron, 13 recibieron 
asesoramiento nutricional en la misma. (Tabla 2).
El 61,0% de las encuestadas refirieron haber sido 
consultadas sobre su alimentación habitual en los controles 
obstétricos. El 22% fueron consultadas específicamente 
si seguían una dieta vegana o vegetariana. (Tabla 2).
El 69,1% fueron derivadas a un Licenciado en nutrición, los dos 
principales motivos referidos fueron por presentar patología o 
para recibir mayor asesoramiento (38,8% cada uno) (Tabla 2).
Otro ítem consultado fue la motivación para comer saludable 
durante el período gestacional, en este caso el 52,8% de 
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Tabla 1. Caracterización  de las puérperas

Fuente: elaboración propia

las entrevistadas contestaron afirmativamente. (Tabla 2).
El 48,8% de las encuestadas mencionaron que les 
hubiera interesado recibir más información sobre las 
recomendaciones nutricionales. Al indagarse de qué forma 
hubiesen preferido recibir las recomendaciones, la respuesta 
más repetida fue en la consulta médica (69,1%), seguida 
de charla informativa (49,6%), a través de folletos (48,8%) 
y a través de una guía o librillo (42,3%). Pudiéndose elegir 
más de una de estas opciones en cada caso. (Tabla 2).

Tabla 2. Percepción del asesoramiento nutricional recibido por las puérperas

*Patología: hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc. **Malnutrición: desnutrición, 
sobrepeso, obesidad. 

Fuente: elaboración propia

Las   puérperas,  en  promedio, contestaron 
correctamente   el 39,6% de las preguntas acerca 
de los requerimientos nutricionales en el embarazo, 
y el 40,4% de las de seguridad alimentaria (Tabla 3).
Respecto a las preguntas de requerimientos 
nutricionales, la mediana de respuestas correctas fue 
significativamente mayor en el grupo de asesoradas (Tabla 4).
El 57,7% de las entrevistadas sabía que durante el embarazo se 
recomienda continuar con la ingesta calórica habitual  (Tabla 3.1).
Se encontró una asociación estadísticamente significativa 
entre las mujeres que recibieron asesoramiento 
nutricional y el conocimiento respecto a la ingesta 
calórica  recomendada (valor p = 0,001) (Ver Figura 1).

Figura 1. Distribución bivariada: Conocimiento de la ingesta calórica recomendada según 
hayan recibido asesoramiento en los controles obstétricos

Fuente: elaboración propia
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El 65% de las puérperas sabía que la suplementación 
con hierro previene la anemia (Tabla 3.1). Se encontró 
una asociación estadísticamente significativa entre ser 
multípara y conocer que la suplementación con hierro 
previene la anemia (valor p = 0,001) (Ver Figura 2).

El 11,4% de las entrevistadas conocía que la suplementación 
vitamina B12 previene defectos del desarrollo fetal (Tabla 3.1).
Se encontró una asociación estadísticamente 
significativa entre las puérperas que recibieron 
asesoramiento y el conocimiento de la importancia de la 
suplementación con vitamina B12 para prevenir defectos 
del desarrollo fetal (valor p = 0,003) (Ver Figura 3).

El 27% de las entrevistadas sabía que el ácido 
fólico previene espina bífida. (Tabla 3.1).
55 puérperas  de las 123 encuestadas (44,7%) 
conocían la toxoplasmosis, 29 (23,6%) 
conocían la salmonella y 3 (2,4%) la listeria. 

Figura 2. Distribución bivariada: Conocimiento del rol del hierro en prevenir la anemia según 
la paridad

Fuente: elaboración propia

Figura 3. Distribución bivariada: Conocimiento del rol de la vitamina B12 en prevenir 
defectos del desarrollo fetal según hayan recibido asesoramiento en los controles 

obstétricos
Fuente: elaboración propia

DISCUSIÓN
La evidencia demuestra la importancia de una correcta 
nutrición en el embarazo como determinante fundamental 
de los resultados gestacionales y neonatales(6, 7).  
Aproximadamente una de cada dos puérperas indicó 
no haber recibido asesoramiento nutricional durante el 
embarazo. A diferencia de lo publicado por Bauer y cols.
(3) donde referían que la mayoría de las embarazadas 
se sentían abrumadas por la extensa disponibilidad de 
información, en nuestro trabajo observamos lo contrario. 
Siendo escasa la consejería que reciben las embarazadas ya 
sea por parte del personal de salud como de otras fuentes. 
El 48,0% de las puérperas hubiera querido recibir 
más información, y dentro de este grupo, un 
elevado porcentaje mencionaron que recibirla en 
los controles obstétricos sería de su preferencia. 
En cuanto al conocimiento sobre nutrición gestacional en 
las  puérperas, se observó que el puntaje de respuestas 
correctas fue mayor en aquellas que fueron asesoradas en 
los controles obstétricos con respecto a las que no lo fueron 
(valor-p = 0,003). De esta asociación se puede suponer que 
el asesoramiento tiene un impacto positivo en el nivel de 
conocimiento. Un ejemplo de ello fue la asociación encontrada 
entre las puérperas que fueron asesoradas y el mayor 
conocimiento acerca de la importancia de la vitamina B12 para 
prevenir defectos en el desarrollo fetal (valor-p = 0,003). No 
solo el asesoramiento influye sobre el nivel de conocimiento 

Tabla 3. Resultados obtenidos en el cuestionario de Puérperas sobre nutrición gestacional

Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Prueba de Kruskal Wallis 

Fuente: elaboración propia
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nutricional de las puérperas. También se vio que la paridad 
puede ser un factor influyente. Se observó que las multíparas 
conocen más que las primigestas el rol del hierro en prevenir 
la anemia (valor p = 0,001). Posiblemente debido a que 
hayan recibido información durante las gestaciones previas. 
En cuanto a la seguridad alimentaria, ninguno de los 
microorganismos que causan enfermedades transmitidas por 
alimentos en las embarazadas fue conocido por más del 50% de 
las encuestadas. En particular, se observó bajo conocimiento 
respecto a Listeria monocytogenes,  donde más del 95% 
de las puérperas refirió no conocer este microorganismo. 
Menos del 25% de puérperas que se asesoraron en los controles 
obstétricos fueron consultadas respecto a si seguían una dieta 
vegana o vegetariana, las cuales sin un adecuado asesoramiento 
y suplementación, pueden determinar deficiencias 
nutricionales en el embarazo y lactancia, repercutiendo 
negativamente en los resultados perinatales y postneonatales.  
El interés en este tipo de dietas ha aumentado rápidamente 
en la mayoría de países como lo menciona Koeder y cols.(21).

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos apoyan la idea de que deberían 
desarrollarse campañas educativas dirigidas a las embarazadas 
sobre los requerimientos nutricionales y pautas de seguridad 
alimentaria. Específicamente, la creación de una guía podría 
estimular la inclusión de un componente educativo con carácter 
rutinario en los controles obstétricos, permitiendo aumentar 
en frecuencia la realización de asesoramiento nutricional. 
Se necesitan estudios futuros para desarrollar 
y evaluar la eficacia de las  intervenciones  
para  asesorar  más eficazmente a las mujeres. 
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