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Resumen 

La maternidad en la madre adolescente representa un problema de alta complejidad, implica 

mayor riesgo de salud para la madre y su hijo (a) así como, complicaciones a nivel 

psicológico y familiar. Existen factores que se relacionan al uso o no, de anticonceptivos en 

la madre adolescente, como los factores psicológicos, factores cognitivos, y factores sociales. 

El objetivo fue identificar evidencia empírica que aborde los factores asociados, al uso de 

anticonceptivos, mediante una revisión de literatura. Se examinaron artículos originales, 

artículos de divulgación, de Open Access publicados en español, inglés, y portugués en las 

bases de datos de PubMed, Science Direct y Scielo entre los años 2017 a 2023; se utilizaron 

los descriptores anticoncepción, madre adolescente, embarazo en adolescencia y conducta 

anticonceptiva, quedando como muestra final veinticuatro (24) artículos. La evidencia indica 

que un segundo embarazo en la madre adolescente, se relaciona con factores que influyen en 

la toma de decisiones al usar un anticonceptivo. Como factores psicológicos en la madre 

adolescente está el estado de ánimo, asociado con la objetividad y subjetividad del bienestar 

emocional, de gran significancia para tomar la decisión de utilizar un anticonceptivo. Los 

factores cognitivos, se relacionan con la toma de decisiones de la madre adolescente, 

identificando el beneficio del uso de un anticonceptivo mediante el razonamiento e 

interpretación del resultado. En los factores sociales se encuentra el apoyo a la madre 

adolescente por parte de la pareja, la familia y el personal de salud, ya que para ella son de 
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importancia en la toma de decisiones al utilizar un anticonceptivo. La evidencia muestra que 

los factores psicológicos, cognitivos y sociales, influyen en la toma de decisiones de uso de 

anticonceptivos en la madre adolescente y esto pudiera incrementar el riesgo de embarazo 

repetido. 

 

Palabras clave: Madre adolescente, embarazo en adolescencia, conducta anticonceptiva, 

anticoncepción.  
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Introducción 

La presente revisión de literatura se realizó con el objetivo de identificar evidencia empírica 

que aborde los factores asociados al uso de anticonceptivos en el período de febrero a marzo 

del 2023, se analizaron las bases de datos de PubMed, Science Direct y Scielo indagando 

entre los años 2017 a 2023. Como criterios de inclusión se tomaron en cuenta artículos 

originales, de divulgación, de Open Acces publicados en idioma español, inglés y portugués, 

abordando el uso de anticonceptivos en la madre adolescente, así como factores relacionados 

con uso de métodos anticonceptivos. Se descartaron estudios relacionados con el uso de 

drogas y violencia. Se utilizaron los descriptores en ciencias de la salud: anticoncepción, 

madre adolescente, embarazo en adolescencia y conducta anticonceptiva. Se procedió a leer 

los títulos y resúmenes de los artículos identificados bajo las directrices propuestas, 

posteriormente se analizaron quedando como resultado 24 artículos identificados. 

El embarazo en la adolescencia es un problema multifactorial a nivel mundial, que se 

manifiestan en consecuencias tales como problemas sanitarios, económicos y sociales. 

Dichas consecuencias se derivan por la adaptación de la adolescente a la situación, así como 

cambios físicos y emocionales propios de la etapa adolescente, lo que promueve a modificar 

su estilo de vida y enfrentar situaciones adversas (Gómez et al., 2019; Manjarres-Posada 

et al., 2022). Además, la ausencia de apoyo durante este proceso y la falta de conocimiento 

en el uso de métodos anticonceptivos influye significativamente en la capacidad de la madre 

adolescente en la toma de decisiones relacionada con su sexualidad (Benítez et al., 2022; 

Palacios, 2019). 

Se calcula que de adolescentes entre 15 a 19 años que viven en países de ingreso 

medio a bajo, surge un estimado de 21 millones de embarazos, de los cuales el 50% fueron 

no intencionados (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2024).  La segunda tasa más 

alta en el mundo de embarazos adolescentes se identifica en América Latina y el Caribe; en 

México uno de cada cinco nacimientos al año pertenece a mujeres menores de 20 años y en 

Chihuahua se presenta una Tasa de Fecundidad Adolescente de 73.7 por cada mil 

adolescentes  colocando al estado en el octavo lugar de nacimientos en madres adolescentes 
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(Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes [GEPEA], 2019; Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2021; INEGI, 2023; Organización 

Panamericana de la Salud [OPS], 2018).   

El embarazo no intencionado en adolescentes representa un importante problema de 

salud pública debido a las múltiples complicaciones tanto para la madre como para el hijo 

(a). Fisiológicamente, las adolescentes embarazadas tienen un mayor riesgo de desarrollar 

condiciones como preclampsia eclampsia, hipertensión, anemia e infecciones sistémicas, lo 

que puede poner en peligro su salud y vida. Los bebés nacidos de madres adolescentes 

enfrentan un mayor riesgo de bajo peso al nacer, parto prematuro e infecciones neonatales, 

contribuyendo así a una mayor morbimortalidad materna e infantil (Flores et al., 2017; 

Gamarra et al., 2022). 

Además de las complicaciones físicas, el embarazo en la adolescencia conlleva 

desafíos significativos a nivel psicológico y familiar. Las adolescentes pueden experimentar 

estrés emocional y dificultades para adaptarse a su nuevo rol como madres, afectando tanto 

su bienestar personal como el dinamismo familiar (Martínez et al., 2020; Ramírez et al., 

2022). Estas consecuencias también tienen un impacto social, ya que pueden llevar a la 

deserción escolar, lo cual perpetúa la exclusión y la desigualdad de género, y potencialmente 

contribuye a entornos familiares más propensos a la violencia, así como al no uso de un 

método anticonceptivo para evitar un embarazo no intencionado (Arnao-Degollar & Vega-

Gonzales, 2021). 

Desde una perspectiva económica, el embarazo adolescente implica una 

transformación drástica en el proyecto de vida de la adolescente, quien típicamente carece de 

ingresos propios y depende de sus padres, pareja o familiares para subsistir y esto la hace 

distinguir un difícil acceso a un método anticonceptivo (Dueñas-Lucas et al., 2023; Llanos y 

Llovet, 2019; García y González, 2018). Este escenario lleva a una situación de 

vulnerabilidad económica, especialmente en contextos de bajos ingresos, donde la 

adolescente puede convertirse en la principal proveedora para su hijo (a), asumiendo 

responsabilidades para las cuales no está preparada física ni emocionalmente. 
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Es relevante señalar que, en algunos casos, la familia puede asumir la responsabilidad 

del cuidado del bebé, lo que puede desvincular a la adolescente de algunas responsabilidades 

maternales y potencialmente incrementar una conducta anticonceptiva de riesgo en el futuro 

al no tomar la decisión de utilizar un método anticonceptivo (Corona, 2021; Gómez et al., 

2019).  

Con relación al uso de anticonceptivos, esta es definida por la OMS (2023) como 

cualquier método, medicamento o dispositivo que se utiliza para evitar un embarazo. Existe 

una variedad de métodos anticonceptivos, así como una clasificación que pueden ser 

utilizados de acuerdo a las necesidades de la adolescente, entre ellos se encuentran los 

anticonceptivos hormonales, dispositivos intrauterinos, métodos de barrera, anticoncepción 

de emergencia, métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, métodos de lactancia y 

amenorrea; sin embargo, la falta de uso de los mismos propicia un embarazo no intencionado 

(Birabwa et al., 2022; Manjarres-Posada et al., 2022; Secretaría de Salud, 2022). 

De acuerdo con la revisión de literatura se identificaron factores relacionados con el 

uso de anticonceptivos en la madre adolescente, emergiendo factores psicológicos, factores 

cognitivos y factores sociales, los cuales se presentan a continuación. 

 

Factores Psicológicos 

 Dentro de estos factores psicológicos se encontró que el estado de ánimo de la madre 

adolescente tales como el miedo, la vergüenza, la preocupación, baja autoestima, la 

inseguridad y el deseo de formar una familia influyen en la adolescente en el uso o no uso de 

un método anticonceptivo. 

  El estado de ánimo son las emociones que tiene la madre adolescente y que influyen 

de manera positiva o negativa en el uso de un método anticonceptivo. Para ello, Birabwa et 

al. (2022) realizaron un estudio de tipo transversal para identificar el uso de amenorrea y 

lactancia materna como método anticonceptivo en el período del año 2006 al 2016, como 

resultado encontraron que las adolescentes elegibles que conocían del método del 76,4% (IC 

del 95%:66,5% a 84,0%) disminuyó el 57,2% (IC del 95%: 49,5% a 64,6%) las que conocían 
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el método en el 2016. Los autores identificaron que una de las variantes para que las 

adolescentes no se acerquen a preguntar por algún método anticonceptivo son sentimientos 

de vergüenza, ya que se encuentran desempoderadas ante el conocimiento de estos. 

 Otro estudio fue realizado por Akonor et al. (2021) para identificar factores 

relacionados con la influencia en el uso de métodos anticonceptivos en madres adolescentes, 

fue un estudio de tipo transversal realizado a 422 participantes. Se identificó una asociación 

significativa entre el miedo a los efectos secundarios de los anticonceptivos con su uso 

(p=0,0007) y la confianza para sugerir a la pareja utilizar alguno de ellos (p=0,0003), la 

confianza para pedir anticonceptivos (p<0,0001) y la confianza para el uso de 

anticonceptivos (p<0,0001). Por lo tanto, la confianza en sí misma de la madre adolescente, 

la confianza en personas significativas y el temor están relacionados en el uso o no de un 

método anticonceptivo. 

 El temor es otro factor relacionado con el uso de un método anticonceptivo en la 

madre adolescente. Hoopes et al. (2018) realizaron un estudio de tipo transversal para 

identificar la predicción de la baja aceptabilidad de cuatro métodos anticonceptivos, dentro 

de los resultados encontraron que de las participantes informan baja aceptabilidad con el 

dispositivo intrauterino (37%) o implantes (43%) ya que no conocían a profundidad los 

métodos anticonceptivos. También se identifica que las participantes informan tener temor 

de presentar dolor al colocarse alguno de los métodos mencionados con anterioridad, ya que 

la experiencia de los pares, así como por redes sociales son predictores para el uso o no de 

un método anticonceptivo. 

 Fuentes et al. (2018) realizaron un estudio descriptivo de tipo transversal con el 

objetivo de describir las preocupaciones en relación con la confidencialidad entre el personal 

de salud y la adolescente. Encontraron que la preocupación por la confidencialidad al 

momento de preguntar por métodos anticonceptivos fue más común entre adolescentes que 

no vivían con alguno de sus padres en comparación con los que vivían con ambos (ARR=2.0, 

IC 1,27-3,16). Se destaca que de estas participantes en su primera relación sexual no 

utilizaron un método anticonceptivo y presentaban una infección de transmisión sexual, 
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informan que es debido a no recibir atención médica por su preocupación por la 

confidencialidad por parte del personal de salud. 

Por otra parte, Berglas et al. (2021), efectuaron un estudio con el objetivo de examinar 

las actitudes de las mujeres jóvenes y su disposición por utilizar la píldora anticonceptiva de 

emergencia (PAE) e identificaron que el 62% tenía la creencia que la PAE no debería tomarse 

con frecuencia ya que podía generar infertilidad. También, identificaron que la población 

refería preocupación moral de visualizarse como irresponsables por el uso constante de este 

método anticonceptivo. Se puede identificar con claridad, que la preocupación en la madre 

adolescente es de importancia para la toma de decisiones ante el uso o no de un método 

anticonceptivo. 

 La baja autoestima es un factor que afecta la actitud, el comportamiento y vida de la 

adolescente, para ello Chung et al. (2018) efectuaron una revisión sistemática identificando 

67 artículos para su análisis, el objetivo fue comprender los factores relacionados con el 

embarazo adolescente. Encontraron que la baja autoestima y la infelicidad en la adolescente 

es un factor de riesgo que influye en el no uso de un método anticonceptivo, ya que el propio 

proceso de desarrollo físico, mental y psicosocial durante la adolescencia son circunstancias 

que interactúan entre sí y cada uno se ve afectado o beneficiado por otro, en este caso se ve 

afectado que también se relaciona con el contexto de la persona, que a su vez interactúan 

indirectamente para propiciar un embarazo no intencionado. 

 Branson & Byker (2018), realizaron una intervención con el objetivo de reducir la 

maternidad adolescente y consistió en proporcionar un aumento en el conocimiento de la 

salud reproductiva y el acceso clínico para las adolescentes. Identificaron que el acceso a los 

servicios amigables entre más cerca estén de las adolescentes existe una mayor probabilidad 

de que se acerquen a buscar información, sin embargo, también visualizaron inseguridad e 

incomodidad debido a ser señaladas por pedir información sobre algún método 

anticonceptivo. Cabe destacar, que la madre adolescente debe tener seguridad al momento 

de acercarse a pedir información sobre métodos anticonceptivos para influir de manera 

positiva en el uso de alguno de ellos. 
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 Por otra parte, Fortier y Foster (2018) realizan un estudio cualitativo con la finalidad 

de explorar y comprender el proceso de toma de decisiones en madres jóvenes en relación a 

la anticoncepción. Realizaron diez entrevistas a profundidad y encontraron que el costo del 

método anticonceptivo, las creencias personales, el conocimiento y prioridad personal 

influye en la toma de decisiones, algo interesante a destacar es que la madre adolescente tiene 

el deseo de formar una familia o equilibrar el sexo de los hijos (niño, niña). El ser humano, 

por su naturaleza es un ser social y por lo tanto varía los factores que se relacionan a la 

anticoncepción de la madre adolescente, en este caso, la pertenencia familiar es un factor 

importante para el no uso de un método anticonceptivo. 

 

Factores Cognitivos 

 Estos se encuentran relacionados con las creencias y expectativas de la madre 

adolescente, que influyen en dar un significado en la toma de decisiones. Se identifica que 

Manjarres-Posada et al. (2022) realizó una intervención con el objetivo de evaluar la 

aceptabilidad de una intervención motivacional asistida por computador en español (CAMI-

Spa), entre los resultados obtenidos se identifican que un estado económico bajo, la falta de 

tiempo debido a las tareas del hogar, de la escuela y propias de la maternidad son factores 

que influyen en el no uso o suspensión de un método anticonceptivo. 

Por su parte, Sobngwi-Tambekou et al. (2022) en un estudio descriptivo para 

investigar los antecedentes y las características del comportamiento de las madres, 

identificaron que el 41,6% de la población abandonó la escuela por causa de un embarazo, la 

regresión multivariable encuentra que fue más frecuente en población que fue desalojado de 

su hogar paterno (ORa 1,85; IC 95%: 1,69-2,04), también se identifica que tener menos de 2 

hijos se relaciona con una menor probabilidad de abandono escolar. Dicho lo anterior, la 

continuidad educativa reduce el riesgo de un segundo embarazo, permite en la madre 

adolescente tomar la decisión de utilizar un método anticonceptivo con la finalidad de 

acceder a mejores oportunidades laborales. 
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Fafard et al. (2022) realizaron un estudio descriptivo sobre la prevalencia, 

características demográficas y correlaciones de salud reproductiva del matrimonio en madres 

adolescentes. Identificaron que las adolescentes menores de 18 años tienden a casarse con 

hombres de mayor edad, esto contribuye a la carencia y limitación de autonomía incluyendo 

la toma de decisiones sobre salud reproductiva, así mismo encontraron, que existe mayor 

probabilidad de sufrir violencia física y sexual por parte de la pareja, embarazos no 

intencionados igual a mayor fecundidad durante su vida.  

Por otra parte, Zare et al. (2022) efectuaron un estudio transversal analítico con el 

objetivo de evaluar el estado de salud reproductiva en madres adolescentes casadas que 

buscaron tratamiento en centros de salud. Identifican que hay una asociación significativa 

entre el estado de salud reproductiva y la edad, la educación, edad y educación del esposo y 

los métodos anticonceptivos utilizados en las madres adolescentes (p<0,05). La edad y la 

educación en salud reproductiva tanto de la madre adolescente como del cónyuge influye 

positivamente en el uso de un método anticonceptivo. 

White et al. (2018) realizaron un estudio cualitativo entrevistando a profundidad a 10 

participantes para examinar los factores sociales y contextuales sobre conocimiento, actitud 

y uso de anticonceptivos en adolescentes. Identifican que no basta el conocimiento en uso de 

anticonceptivos, es necesario trabajar e investigar sobre la actitud con la finalidad de crear 

nuevas estrategias relacionadas con la salud reproductiva; aunque existen programas, el 

acceso a estos aun es limitado, por lo tanto, las adolescentes refieren que no existe suficiente 

información al respecto y no disponen de métodos anticonceptivos al alcance de ellas. 

Por su parte, Marcell et al. (2022) en su estudio de tipo transversal con el objetivo de 

describir el conocimiento en los métodos anticonceptivos y fuentes de información, 

identificaron que es imprescindible incluir a la pareja de la adolescente para la información 

de anticoncepción, ya que se encuentra que ambos no tienen conocimiento sobre las 

diferentes opciones de planificación familiar. Con respecto a las fuentes de información, se 

encontró que los maestros y los amigos son los medios de comunicación para los métodos 

anticonceptivos. 
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Dongarwar & Salihu (2019) en su estudio de tipo transversal, propusieron como 

objetivo examinar la asociación entre la alfabetización sexual y reproductiva con el embarazo 

adolescente en América Latina. Encontraron que existe una relación positiva entre el 

analfabetismo en salud sexual y reproductiva con el embarazo adolescente, también 

identificaron que la autoconciencia y autoconocimiento en relación a los propios cambios 

biológicos de la etapa adolescente son de importancia para el conocimiento de la salud 

reproductiva.  

Así mismo, Nathan et al. (2023) realizaron una intervención con el objetivo de 

explorar las razones para tener relaciones sexuales sin protección y su disposición a tener 

relaciones sexuales sin protección a un futuro. Entre las razones encontradas para no utilizar 

un método anticonceptivo en la relación sexual fue que no planeaban tener relaciones íntimas, 

otra razón es que preferían las relaciones sexuales sin protección y otra razón fue la dificultad 

de acceder a un método anticonceptivo o enfrentaron alguna otra barrera para acceder a ellos. 

A pesar de que existe una información variada sobre planificación familiar, métodos 

anticonceptivos entre usos y efectos, el conocimiento en las madres adolescentes aún es 

escaso. 

 

Factores Sociales 

 Los factores sociales se encuentran relacionados con el apoyo e influencia de personas 

significativas que propicia en la madre adolescente al uso o no de un método anticonceptivo. 

Por su parte SmithBattle et al. (2021) en su revisión sistemática de estudios cualitativos 

encontraron que las políticas de salud reproductiva no son acordes a las necesidades de la 

madre adolescente por lo que existe una mayor probabilidad de un embarazo no intencionado. 

Así mismo, identifican que el rechazo por compañeros, la pareja o familiares contribuye al 

aislamiento social colocando a la madre adolescente en desventaja y en un mayor riesgo a un 

segundo embarazo. 

 Por su parte, Boateng et al. (2023) en su estudio cualitativo basado en la 

fenomenología tuvieron como objetivo identificar los factores que influyen en embarazos 
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adolescentes recurrentes y los desafíos que enfrentan las madres adolescentes. Incluyeron 40 

participantes realizándoles entrevista a profundidad. Encontraron que el abandono por parte 

de los padres de la madre adolescente influye en un embarazo recurrente debido al trato como 

persona adulta, también se relaciona la pobreza, el matrimonio en la adolescencia, mala 

actitud ante la planificación familiar y el círculo social son influencias para la toma de 

decisiones en el uso o no de un método anticonceptivo. 

 Ngoda et al. (2021) realizaron un estudio analítico transversal con el objetivo de 

determinar las tendencias y factores asociados con los embarazos secundarios en madres 

adolescentes en Tanzania entre 2004 a 2016, identificaron que aumenta el segundo embarazo 

reflejándose en 18,8%. Por lo que llegan a la conclusión de que las intervenciones realizadas 

acerca del uso de métodos anticonceptivos no han prevenido o retrasado la repetición de 

embarazo en la madre adolescente, por lo que la educación que proporciona el profesional de 

salud es de importancia ya que vuelve autónoma a la persona para la toma de decisiones. 

 Cabe mencionar que para la madre adolescente es importante la aceptación de la 

pareja en torno a sus decisiones, en este caso, Huda et al. (2022) realizaron un estudio para 

identificar la prevalencia de la maternidad entre la adolescente con las características de la 

pareja. Se encuentra como resultado que hay una asociación significativa y positiva entre la 

maternidad adolescente y el deseo de tener más hijos por parte del cónyuge (efecto marginal 

ajustado [AME]: 2,34; IC del 95 %: 1,21 a 3,47). Se destaca que las características de la 

pareja de la madre adolescente aún no se han estudiado a profundidad, de igual manera, en 

este estudio se identifica que la participación de la pareja en los programas de salud sexual y 

reproductiva es efectiva para mejorar los resultados en el uso continuo de un método 

anticonceptivo en la madre adolescente. 

 Chandra-Mouli & Akwara (2020) concuerdan en su estudio, que la pareja de la madre 

adolescente es un factor detonante para el uso de un método anticonceptivo, debido a que 

encontraron que es más probable que tenga más seguridad en sí mismo, por lo que tiene más 

oportunidad de tomar una decisión relacionada con la anticoncepción, por lo tanto, es 

necesario incluir a la pareja para que puedan llegar a un acuerdo en su salud sexual y 
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reproductiva. Sin embargo, también se identificó que el acceso a los centros de salud es una 

barrera, ya que se encuentra a grandes distancias que evitan el uso de un método 

anticonceptivo. 

 Gregory, Henry & Akers (2021) realizaron un estudio de cohorte retrospectivo con el 

objetivo de identificar las brechas en la atención preventiva en las adolescentes. Se identifica 

que antes del embarazo el 66% fueron a visitas preventivas y reportaron uso de 

anticonceptivos el 65%, posterior al embarazo el 55% informa uso de anticonceptivos y el 

64% reporta visitas de atención primaria. Las madres adolescentes enfrentan un desafío 

debido al cambio de servicio de salud, ya que antes de su embarazo el servicio médico era 

enfocado en pediatría y posterior al embarazo se trata a la madre adolescente como un adulto 

en el servicio médico. 

 

Conclusiones 

 Los factores relacionados con el uso de anticonceptivos en la madre adolescente 

reflejan una situación desafiante, debido a que se identifica que falta autonomía en el proceso 

de toma de decisiones de la madre adolescente al decidir utilizar un método anticonceptivo. 

Sin embargo, para ello la madre adolescente requiere de conocimiento, apoyo y 

acompañamiento con la finalidad de evitar riesgos que propicien un segundo embarazo. De 

igual forma, se requiere visualizar las necesidades individuales de la madre adolescente ya 

que los programas relacionados con la salud sexual y reproductiva son enfocados a la 

población en general y se debe enfatizar en esta situación para que dichos programas sean 

exitosos en madres adolescentes. 

Así mismo, se considera que dar un giro a la investigación y enfocarse en la pareja de 

la madre adolescente, puede propiciar otro tipo de perspectiva al progreso de los programas 

de salud sexual y reproductiva, mejorando la toma de dediciones de la madre adolescente en 

relación con el uso de un método anticonceptivo con la finalidad de evitar un embarazo no 

intencionado. 
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