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RESUMEN

En la actualidad, la preeclampsia constituye una de 
las principales complicaciones del embarazo, que 
puede poner en riesgo la salud materna y fetal. Un 
estudio realizado analizó la relación entre el Índice 
de Masa Corporal pregestacional y la preeclampsia 
en 60 mujeres embarazadas de 20 a 40 años en el 
Hospital Matilde Hidalgo de Procel, en Ecuador. Con 
ello se busca analizar la relación entre la dieta y el 
desarrollo de preeclampsia en mujeres embaraza-
das, para proponer recomendaciones nutricionales 
que contribuyan a mejorar la salud materna y fetal. 
Dentro de los resultados indicaron que el Índice de 
Masa Corporal pregestacional no tuvo un efecto sig-
nificativo en el desarrollo de la preeclampsia, pero 
se encontró una asociación con enfermedades rela-
cionadas con la dieta, la obesidad y el sobrepeso. 
Este resultado si constituye una preocupación a la 
comunidad los efectos de la preeclampsia en las 
mujeres embarazadas en el país. Por ello, el país 
requiere de la formación de profesionales capaci-
tados en nutrición y salud materno-fetal. Por tanto, 
el artículo propone incentivar estudios de investi-
gación sobre nutrición y salud materno-fetal con el 
propósito de difundir los resultados a la comunidad 
científica y la sociedad.   
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ABSTRACT

Currently, preeclampsia is one of the main compli-
cations of pregnancy, which can put maternal and 
fetal health at risk. A study carried out analyzed the 
relationship between the pre-pregnancy Body Mass 
Index and preeclampsia in 60 pregnant women bet-
ween the ages of 20 and 40 at the Hospital Matilde 
Hidalgo de Procel, in Ecuador. This seeks to analyze 
the relationship between diet and the development of 
preeclampsia in pregnant women, to propose nutri-
tional recommendations that contribute to improving 
maternal and fetal health. Among the results, they in-
dicated that the pre-pregnancy Body Mass Index did 
not have a significant effect on the development of 
preeclampsia, but an association was found with di-
seases related to diet, obesity and overweight. This 
result does constitute a concern to the community 
about the effects of preeclampsia in pregnant wo-
men in the country. Therefore, the country requires 
the training of professionals trained in nutrition and 
maternal-fetal health. Therefore, the article proposes 
to encourage research studies on nutrition and ma-
ternal-fetal health with the purpose of disseminating 
the results to the scientific community and society.
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INTRODUCCIÓN

La preeclampsia es una de las enfermedades más co-
munes durante el embarazo. Sus causas se relacionadas 
con factores genéticos, ambientales y una alimentación 
inadecuada que puede causar hipertensión en la gestante 
(Ding et al., 2021). Relacionado a la afección se encuen-
tra el índice de masa corporal (IMC) como una medida 
antropométrica que mide el peso y la talla para conocer el 
estado nutricional (Pelícia, et al., 2023). Cuando el IMC es 
mayor a 24,9 kg/m2, puede causar condiciones desfavo-
rables en la salud de la gestante, al aumentar así la tasa 
de morbi-mortalidad materna fetal.

En América Latina, el 70% de las mujeres entre 20 y 49 
años tienen sobrepeso u obesidad, lo que ha llevado a un 
aumento del índice de obesidad y sobrepeso del 62% en-
tre el año 2000 y la actualidad (Xotlanihua-Gervacio et al., 
2023). El IMC pregestacional aumentado antes o duran-
te el embarazo con obesidad o sobrepeso puede elevar 
la presión arterial. Por tanto, hace a estas mujeres más 
propensas a sufrir diabetes gestacional (Xu & Ye, 2020), 
preeclampsia, hipertensión y, en casos extremos, hasta 
producir un óbito fetal (Lee et al., 2020; Todorovic et al., 
2023).

En Ecuador, la preeclampsia constituye la tercera cau-
sa de muerte materna, según los datos registrados por 
el INEC. El índice de obesidad y sobrepeso ha aumen-
tado de manera acelerada, y las complicaciones en las 
gestantes se han vuelto más graves (Simko et al., 2019). 
Aunque se reconocen que los servicios médicos traba-
jan en función de asegurar los cuidados prenatales en 
las gestantes con preeclampsia, no son suficientes para 
disminuir los efectos en la Ciudad de Guayaquil (como 
ejemplo). 

Por ello, la evaluación del estado nutricional en la etapa 
reproductiva es fundamental para evitar complicaciones 
obstétricas. Un estudio realizado por Contreras, et al. 
(2019) demostró que el riesgo nutricional para la salud au-
menta durante el tercer trimestre de gestación (Contreras 
et al., 2019). Por otro lado, se analiza el cuidado nutricio-
nal en la prevención de la preeclampsia mediante una re-
visión sistemática y se arriba que la suplementación con 
vitaminas Ácido fólico, coenzima Q y arginina puede ayu-
dar a prevenir la preeclampsia (Gbadegesin et al., 2017). 

Aunque se debe agregar que estudios demuestran que el 
aumento del índice de masa corporal y la ganancia pon-
deral materna durante la gestación están relacionados 
con posibles patologías perinatales. Además, el índice de 
masa corporal pregestacional constituye un determinante 
de la preeclampsia, según lo interpretado por (Gonzalez 
et al., 2019). En el mismo sentido se arriba que existe una 

asociación entre el índice de masa corporal pregestacio-
nal, las enfermedades hipertensivas y hemorrágicas en 
las gestantes.

Por ello, el presente estudio tiene como objetivo general:

 • Analizar la relación entre la dieta y el desarrollo de 
preeclampsia en mujeres embarazadas, para propo-
ner recomendaciones nutricionales que contribuyan a 
mejorar la salud materna y fetal.

Y como objetivos específicos:

 • Evaluar los hábitos alimentarios de mujeres embaraza-
das con preeclampsia en el Hospital Matilde Hidalgo 
de Procel.

 • Determinar la influencia del índice de masa corporal 
pregestacional en el desarrollo de preeclampsia en la 
población de estudio.

 • Establecer recomendaciones dietéticas para mujeres 
embarazadas con preeclampsia, con el fin de mejorar 
su estilo de vida y reducir los factores de riesgo aso-
ciados a esta enfermedad.

 • Desarrollar habilidades para la evaluación de hábitos 
alimentarios y el diseño de planes de alimentación en 
mujeres embarazadas (Douthard et al., 2021).

 • Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
mujeres embarazadas y la prevención de enfermeda-
des relacionadas con la nutrición.

 • Fomentar la investigación científica en el campo de la 
nutrición y la salud materno-fetal a partir de proyectos 
educativos propuestos.

MATERIALES Y MÉTODOS.

La presente investigación consideró para este proceso un 
enfoque de investigación mixta, el cual permitió determi-
nar la influencia del índice de masa corporal pregestacio-
nal y preeclampsia en gestantes. El tipo de estudio fue a 
través de metodología no experimental que consistió en 
la evaluación del índice de masa corporal pregestacional 
al y preeclampsia mediante historias clínicas. Se utilizó 
investigación descriptiva y exploratoria que ayuda a co-
nocer las características de las embarazadas (Bakhshi et 
al., 2021). Con ello, se pudo comprender la influencia so-
bre IMC pregestacional y preeclampsia. Además de uti-
lizar un proceso transversal o transeccional de los datos 
analizados en un periodo tiempo establecido.

El área analizada para la investigación fue en el Hospital 
Matilde de Procel de la Ciudad de Guayaquil- Ecuador. 
El universo de este estudio fue de las pacientes de sexo 
femenino que padecieron preeclampsia. Agregar que la 
muestra que se obtuvo para la investigación arriba a 60 
pacientes de una población total de 200 gestantes con 
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preeclampsia. Además, se utilizó una encuesta de fre-
cuencia de consumo de alimentos que permite conocer 
el consumo por semana de los diferentes grupos de ali-
mentos. También se empleó las curvas para la valoración 
del peso de la mujer gestante por cada trimestre para 
identificar la ganancia de peso por deficiencia o exce-
so. Por último, las variables de esta investigación fueron 
el IMC pre - gestacional referida al estado nutricional de 
la gestante y la variable preeclampsia referida por com-
plicaciones por hipertensión arterial y proteinuria en el 
embarazo.

RESULTADOS. 

En la muestra escogida se pudo obtener un resultado de 
60 pacientes con una media de edad de 27,98 años y una 
desviación estándar de +/- 5,84. Otra de las variables con 
las que se trabajó es el IMC pregestacional al obtener una 
media de 27,83 kg/m2 con una desviación estándar de 
+/- 6,24. De la edad gestacional en semanas se obtuvo 
una media 32,60 con una desviación estándar de 5,67; en 
la ganancia de peso se obtuvo una media 8,26 con una 
desviación estándar de 2,92 (ver tabla 1).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos.

Estadísticos Descriptivos

  N Media Desviación 
estándar

EDAD (AÑOS) 60 27,98 5,84

IMC PREGESTACIONAL 
(KG/M2) 60 27,83 6,24

EDAD GESTACIONAL 
(SEMANAS) 60 32,60 5,67

GANANCIA DE PESO 
(KG) 60 8,26 2,92

Kg: kilogramos, m: metros, m2: metros cuadrados

Fuente: Elaboración propia

De la información obtenida por las gestantes con pree-
clampsia, que asistieron a consulta se encontró que un 
68 % presentó preeclampsia leve, y el 32 % presentó una 
preeclampsia severa (ver figura 1) (Calderón Restrepo et 
al., 2022). De las gestantes con preeclampsia se encon-
tró que el IMC pregestacional para el rango de 61- 70 kg 
de peso pregestacional tenía un (40%). Así mismo en un 
rango de 40 – 60 kg y 71- 90 kg presentaban un (25%) 
de peso pregestacional. Aunque el (10%) de gestantes 
presentaron entre 91-112 Kg de peso pregestacional (ver 
figura 2).

Figura 1. Preeclampsia. Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Peso pregestacional. Fuente: Elaboración propia 

Cuando se realizó la evaluación nutricional mediante el 
IMC pregestacional se obtuvo: 37 % en el diagnóstico 
realizado, 28 % normopeso 18% obesidad tipo, 8 % obe-
sidad tipo 2, 5% bajo peso, y 3% con obesidad tipo 3 (ver 
figura 3).

Figura 3. IMC pregestacional. Fuente: Elaboración propia 

Dentro del estudio realizado de edad gestacional se en-
contró que las gestantes que se evaluaron y que cursa-
ban el tercer trimestre de gestación presentaron el 82%. 
Mientras que las gestantes que estaban en el segundo 
trimestre presentaron un 18 % según la encuesta realiza-
da (ver figura 4).
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Figura 4. Edad gestacional. Fuente: Elaboración propia 

Según el estudio que se realizó en las gestantes se en-
contró que el 77 % presentaron una ganancia de peso 
adecuada. Mientras que las gestantes con ganancia de 
peso inadecuada por exceso presentaron un 20 %. Por 
último, con el 3 % las gestantes presentaron una ganan-
cia de peso inadecuada por déficit según estudio realiza-
do (ver figura 5).

Figura 5. Ganancia de peso. Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el cuestionario de frecuencia de consu-
mo de alimentos se pudo evidenciar que de los grupos de 
alimentos que más se consumieron, se encontró que el 
mayor consumo fue de cereales con el 48 % con un con-
sumo de 6 a más veces por semana. Aunque de menor 
consumo la repostería industrial en un 3%, al seguir de 4 
a 5 veces por semana, en donde el mayor consumo fue 
de cereales con el 43 % (ver figura 6). 

Así mismo de repostería industrial, azúcares con el 37 % y 
de menor consumo con el 2 % fue el consumo de pesado, 
de 2 a 3 veces a la semana el de mayor consumo fueron 
las carnes magras con el 45%. En cambio, los huevos 
con el 43 % y de las verduras el 42 %. Sin embargo, el 
consumo de menor fue el de aceite de oliva con el 7% y 
finalmente se encontró que una vez por semana el grupo 
de alimentos de frutas y pescado consumieron el 42%. 
Al mismo análisis se agrega que seguido por las carnes 
grasas con 37%, verduras con 28% y huevos con el 23%, 
mientras que el de menor consumo según encuesta fue el 
del alcohol con el 7%.

Figura 6. Encuesta de frecuencia de consumo de alimen-
tos. Fuente: Elaboración propia

En el estudio se encontró que la correlación realizada me-
diante Pearson donde el valor es de 0,52 que indica que 
no hay relación estadística entre el índice de masa cor-
poral pregestacional y la preeclampsia (ver figura 7). Se 
debe agregar que R al cuadrado dio una significancia es-
tadística de 0.42 según pruebas realizadas (ver tabla 2).

Tabla 2. Análisis de las pruebas estadísticas.

N
Gra-

dos de 
libertad

-Log-vero-
similitud

R cua-
drado 

(U)
Prueba Ji cua-

drado
Prob > Ji 
cuadrado

60 5 24,623,085 0,0272
Razón 
de vero-
similitud

4,925 0,4251

Pearson 4,188 0,5226

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Correlación entre el índice de masa corporal pregestacional y preeclampsia. Fuente: Elaboración propia 

DISCUSIÓN. 

La información generada en este estudio indica que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para desarrollar 
preeclampsia (González & Machado, 2019). Además, se encontró que las embarazadas tenían una edad media de 
23,6 años y una talla promedio de 1.61-1.65 m. Con ello, se asemeja a los resultados de un estudio previo realizado 
por Contreras y otros (2018), donde se analizó un rango de edades de 16 a 41 años y se encontró una talla promedio 
de 1.58 m.

En cuanto a los trimestres de gestación, el 82% de las embarazadas cursan el tercer trimestre de gestación, seguido 
por el tercer trimestre con el 18%. Según un estudio realizado por Gonzales y otros (2019), es significativo conocer el 
puntaje Apgar de 5 minutos y la talla de las mujeres durante el control prenatal para evaluar los resultados perinatales 
en relación a la edad gestacional. El estudio sugiere que un IMC pregestacional elevado durante el tercer trimestre es 
un riesgo para desarrollar preeclampsia.

Se determinó que el 77% de las gestantes presentaba un aumento de peso adecuado en comparación con un estudio 
previo realizado por Contreras et al. (2020). Con ello, se encontró que el 67.7% de las mujeres embarazadas tenía so-
brepeso y el 57.1% presentaba riesgo nutricional. Por lo tanto, es recomendable realizar periódicamente valoraciones 
nutricionales especialmente en mujeres embarazadas.

En cuanto a la evaluación nutricional, se encontró que el 37% de las embarazadas presentaban sobrepeso, seguido 
por el normo-peso con el 28%, obesidad tipo I con el 18%, y con el 8% obesidad tipo 2 y por último bajo peso con un 
5%. En comparación con un estudio previo realizado donde se tomó una población de 137 personas, se encontró que 
el 28% tenía sobrepeso y el 16.1% presentaba algún tipo de obesidad.

En cuanto a los resultados de preeclampsia, se encontró que el 68% de las embarazadas tenía preeclampsia leve y el 
32% presentaba preeclampsia severa. Según un estudio previo realizado el IMCG es un componente significativo para 
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desarrollar comorbilidades hipertensivas y hemorrágicas, 
al explicar que el 40.8% de las gestantes tuviera pree-
clampsia. Además, el 1.4% presentó desprendimiento de 
placenta prematuro y el 11.6% tuvo hemorragia postparto.

En síntesis del análisis de los resultados de este estudio 
muestran que tener un adecuado estado nutricional y 
una intervención oportuna pueden ayudar a reducir los 
riesgos de padecer preeclampsia durante la gestación 
(Schiattarella, et al., 2021). Por lo tanto, es importante pro-
mover una adecuada alimentación durante el embarazo y 
realizar valoraciones nutricionales periódicas en mujeres 
gestantes. Entre tanto se puede abordar este problema a 
partir de realizar un seminario práctico en el que se ana-
lice el caso de una mujer embarazada con preeclampsia. 
Se pueden utilizar herramientas como estudios de casos, 
discusión en grupo y presentaciones para involucrar a los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje y análisis del 
caso.

Durante el seminario, se puede abordar la relación entre 
la dieta y el desarrollo de la preeclampsia, y se pueden 
discutir recomendaciones nutricionales específicas para 
prevenir y tratar la enfermedad. Para ello los estudiantes 
pueden investigar la evidencia científica existente sobre 
la relación entre la dieta y la preeclampsia, y proponer 
soluciones nutricionales prácticas y efectivas.

Se debe agregar que, mediante un enfoque práctico y 
participativo, los estudiantes pueden aprender sobre la 
importancia de la nutrición en la prevención y tratamiento 
de la preeclampsia en mujeres embarazadas (Hernández 
Carratalá, 2023). Además, se les puede enseñar a desa-
rrollar recomendaciones nutricionales adecuadas y basa-
das en evidencia científica para mejorar la salud materna 
y fetal.

Como aporte a el estudio se debe tener en cuenta las so-
luciones nutricionales. De ellas, como soluciones nutricio-
nales prácticas y efectivas para prevenir la preeclampsia 
en mujeres embarazadas se aconseja:

 • Consumir una dieta rica en alimentos antioxidantes, 
como frutas y verduras frescas, nueces y semillas, 
para reducir el estrés oxidativo y la inflamación.

 • Aumentar el consumo de ácidos grasos omega-3 
(Suradom et al., 2021), presentes en el pescado gra-
so, las semillas de chía y el aceite de linaza, para ayu-
dar a regular la presión arterial y reducir la inflamación.

 • Limitar el consumo de alimentos procesados y ricos 
en sodio, ya que el exceso de sal puede aumen-
tar la presión arterial y contribuir al desarrollo de la 
preeclampsia.

 • Asegurarse de consumir suficientes proteínas de alta 
calidad, como las presentes en el pescado, los huevos 
y los productos lácteos bajos en grasa, para ayudar a 
mantener una buena salud materna y fetal.

 • Tomar suficientes líquidos, como agua y jugos frescos, 
para mantenerse hidratada y evitar la deshidratación, 
que puede aumentar el riesgo de preeclampsia.

Aunque es significativo recordar que cada mujer es di-
ferente y puede tener necesidades nutricionales especí-
ficas durante el embarazo. Por tanto, es recomendable 
consultar a un profesional de la salud o un nutricionista 
para obtener una orientación personalizada (Monteiro-
Brás, et al., 2022). Además, para lograr buenos profesio-
nales en la materia se deben incentivar las investigacio-
nes en el sector de la salud. Por tanto, se debe lograr la 
inserción de proyectos dirigidos a la capacitación de pro-
fesionales y sobre la dieta y el desarrollo de preeclampsia 
en mujeres embarazadas. Para ello el estudio propone el 
desarrollo de varios proyectos:

Proyecto de Capacitación: “Nutrición y Salud Materna en 
la Preeclampsia”

Objetivo general: Capacitar a los profesionales de la sa-
lud en el manejo nutricional de mujeres embarazadas con 
preeclampsia, para mejorar la salud materna y fetal.

Objetivos específicos:

 • Identificar los factores de riesgo nutricionales que con-
tribuyen al desarrollo de preeclampsia.

 • Comprender los beneficios de una dieta saludable y 
equilibrada para prevenir y tratar la preeclampsia.

 • Proporcionar recomendaciones nutricionales espe-
cíficas y prácticas para mujeres embarazadas con 
preeclampsia.

 • Fomentar la promoción de estilos de vida saludables 
y la prevención de la preeclampsia a través de la edu-
cación nutricional.

Alcance: Este proyecto de capacitación está dirigido a 
médicos, nutricionistas, enfermeras y otros profesionales 
de la salud involucrados en la atención materna y fetal.

Tiempo: El proyecto se desarrollará a lo largo de 6 meses, 
con una duración total de 24 horas de capacitación teó-
rica y práctica.

Recursos necesarios:

 • Aulas universitarias equipadas con proyectores y 
pantallas.

 • Materiales educativos, como presentaciones en 
PowerPoint, folletos y guías de alimentación.
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 • Alimentos y bebidas para demostraciones prácticas y 
degustaciones.

Estrategias metodológicas:

 • Conferencias magistrales a cargo de expertos en nu-
trición materna y preeclampsia.

 • Talleres prácticos de preparación de alimentos y de-
mostraciones culinarias.

 • Sesiones de discusión y análisis de casos clínicos.

 • Evaluaciones periódicas para medir el aprendizaje y la 
comprensión del contenido.

 • Impacto esperado:

 • Mejora en la calidad de atención nutricional a mujeres 
embarazadas con preeclampsia.

 • Reducción de los factores de riesgo nutricionales aso-
ciados con la preeclampsia.

 • Fomento de estilos de vida saludables y prevención de 
la preeclampsia a través de la educación nutricional.

 • Mayor conciencia sobre la importancia de la nutrición 
materna para la salud fetal y neonatal.

En resumen, el proyecto de capacitación “Nutrición y 
Salud Materna en la Preeclampsia” busca fortalecer las 
competencias de los profesionales de la salud en el ma-
nejo nutricional de mujeres embarazadas con preeclamp-
sia. Con ello se logra mejorar la salud materna, fetal y 
fomentar estilos de vida saludables.

Proyecto: Promoción de la investigación científica en nu-
trición y salud materna y fetal en universidades: evidencia 
científica para políticas públicas.

Objetivo general: Fomentar la investigación científica en 
nutrición y salud materna y fetal en universidades para 
generar evidencia que sirva de base para la elaboración 
de políticas públicas y la toma de decisiones informadas 
en el ámbito de la salud.

Objetivos específicos:

 • Identificar áreas de investigación prioritarias en nutri-
ción y salud materna y fetal a nivel local, regional y 
nacional.

 • Desarrollar capacidades de investigación en estudian-
tes y docentes de las universidades participantes, a 
través de cursos, talleres y seminarios.

 • Fomentar la colaboración interuniversitaria y la vincu-
lación con el sector salud y otras entidades para la 
realización de proyectos de investigación conjuntos.

 • Generar y difundir conocimiento científico a través de 
publicaciones, presentaciones en congresos y semi-
narios, y la elaboración de guías y recomendaciones 

para la práctica clínica y la elaboración de políticas 
públicas.

 • Establecer alianzas con instituciones gubernamenta-
les y no gubernamentales para la implementación de 
programas y proyectos en nutrición y salud materna y 
fetal basados en evidencia científica.

Alcance: El proyecto se llevará a cabo en universidades 
de distintas regiones del país y abarcará áreas de inves-
tigación en nutrición y salud materna y fetal. Además, in-
cluye aspectos como la prevención y tratamiento de la 
preeclampsia, la nutrición en el embarazo y la lactancia, 
la alimentación infantil, entre otros.

Tiempo: El proyecto se desarrollará en un plazo de 3 
años, con una fase de planificación y diseño, seguida de 
la implementación y evaluación de actividades de capa-
citación e investigación.

Recursos: Se requerirán recursos humanos, materiales 
y financieros para la contratación de personal, la orga-
nización de cursos y talleres, la adquisición de equipos 
y materiales de investigación, la publicación de artículos 
científicos, entre otros. Se buscará obtener financiamien-
to a través de alianzas con instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales, así como de la participación en 
proyectos de investigación financiados por entidades na-
cionales e internacionales.

Estrategias metodológicas:  

 • Conferencias magistrales a cargo de expertos en nu-
trición materna y preeclampsia.

 • Talleres prácticos de preparación de alimentos y de-
mostraciones culinarias.

 • Sesiones de discusión y análisis de casos clínicos.

 • Evaluaciones periódicas para medir el aprendizaje y la 
comprensión del contenido.

 • Impacto esperado: 

 • Mejora en la calidad de atención nutricional a mujeres 
embarazadas con preeclampsia.

 • Reducción de los factores de riesgo nutricionales aso-
ciados con la preeclampsia.

 • implementación de programas y proyectos en nutri-
ción y salud materna y fetal.

 • Mayor conciencia sobre la importancia de la nutrición 
materna para la salud fetal y neonatal.

Proyecto: Fomento a la investigación científica en nutri-
ción y salud materna y fetal

Objetivo General: Fomentar la investigación científica en 
nutrición, salud materna y fetal en las universidades, para 
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generar evidencia que sirva de base en la elaboración de 
políticas públicas y la toma de decisiones informadas en 
el ámbito de la salud.

Objetivos Específicos:

 • Identificar las áreas de investigación más relevantes 
en nutrición y salud materna y fetal.

 • Capacitar a los estudiantes y docentes en metodo-
logías de investigación científica en nutrición y salud 
materna y fetal.

 • Desarrollar proyectos de investigación científica en 
nutrición y salud materna y fetal en colaboración con 
otras universidades y organismos internacionales.

 • Publicar los resultados de los proyectos de investiga-
ción en revistas científicas indexadas y en congresos 
nacionales e internacionales.

 • Diseminar los resultados de los proyectos de investi-
gación entre los tomadores de decisiones y la comu-
nidad en general para informar políticas públicas y 
prácticas clínicas.

Alcance: Este proyecto tiene como objetivo promover la 
investigación científica en nutrición y salud materna y fe-
tal en las universidades, al generar evidencia que sirva de 
base para la elaboración de políticas públicas y la toma 
de decisiones informadas en el ámbito de la salud.

Etapas:

 • Identificación de las áreas de investigación más rele-
vantes en nutrición y salud materna y fetal.

 • Capacitación en metodologías de investigación cientí-
fica en nutrición y salud materna y fetal.

 • Desarrollo de proyectos de investigación científica en 
nutrición y salud materna y fetal.

 • Publicación de los resultados de los proyectos de in-
vestigación en revistas científicas indexadas y en con-
gresos nacionales e internacionales.

 • Diseminación de los resultados de los proyectos de 
investigación entre los tomadores de decisiones y la 
comunidad en general para informar políticas públicas 
y prácticas clínicas.

Tiempo: El proyecto tendrá una duración de 3 años, pro-
puesta de iniciar en enero de 2024 hasta diciembre de 
2026.

Recursos:

 • Personal docente e investigador con experiencia en 
nutrición y salud materna y fetal.

 • Personal de apoyo técnico para la realización de las 
investigaciones.

 • Equipos y materiales de laboratorio necesarios para la 
investigación.

 • Acceso a bases de datos y revistas científicas 
indexadas.

 • Espacio físico para el desarrollo de las investigaciones.
Estrategias metodológicas

 • Conferencias magistrales a cargo de expertos en nu-
trición materna y preeclampsia magistrales a cargo de 
expertos en nutrición materna y preeclampsia.

 • Sesiones de discusión y análisis de casos clínicos a 
nivel internacional

 • Planificación conjunta del aprendizaje.

 • Identificación del estudio, planeación y diseño de nue-
vas políticas públicas

Impacto Esperado:

 • Contribuir al desarrollo de políticas públicas y prácti-
cas clínicas informadas en nutrición y salud materna 
y fetal.

 • Aumentar la producción científica en nutrición y salud 
materna y fetal en las universidades.

 • Fomentar la colaboración entre universidades y orga-
nismos internacionales en la investigación científica en 
nutrición y salud materna y fetal.

 • Capacitar a los estudiantes y docentes en metodo-
logías de investigación científica en nutrición y salud 
materna y fetal.

Personal Calificado para realizar el proyecto:

 • Director del proyecto con experiencia en investigación 
científica en nutrición y salud materna y fetal.

 • Investigadores con experiencia en nutrición y salud 
materna y fetal.

 • Personal de apoyo técnico

CONCLUSIONES.

De los resultados obtenidos a partir del análisis del estu-
dio analizado, se concluye que el índice de masa corpo-
ral pregestacional no influye en el desarrollo de la pree-
clampsia en las gestantes del Hospital Matilde Hidalgo 
de Procel. Aunque los hábitos dietéticos de las gestantes 
en el estudio evidenciaron una baja ingesta de alimentos 
como frutos secos, aceite de oliva y vegetales, lo cual 
puede afectar la salud materna y fetal. Por tanto, la adop-
ción de medidas dietéticas adecuadas en mujeres em-
barazadas con preeclampsia podría ayudar a reducir los 
factores de riesgo y concientizar sobre la importancia de 
un estilo de vida saludable.
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Las universidades pueden contribuir a la formación de 
profesionales de la salud capaces de diseñar y aplicar 
programas de intervención nutricional en mujeres emba-
razadas para prevenir y tratar complicaciones como la 
preeclampsia. Entre tanto, las universidades pueden pro-
mover la investigación científica en el área de la nutrición 
y la salud materna y fetal, al generar evidencia que sir-
va de base para la elaboración de políticas públicas y la 
toma de decisiones informadas en el ámbito de la salud. 
Además, pueden fomentar el desarrollo de habilidades y 
competencias en los estudiantes para el diseño. Además, 
la aplicación y evaluación de programas de intervención 
nutricional en la comunidad, contribuyen al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población.
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