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RESUMEN 
La Organización Mundial de la Salud (2014) define violencia obstétrica como un fenómeno que se da donde la 
mujer experimenta trato irrespetuoso, abusivo y negligente durante el cuidado prenatal, el parto y/o posparto por 
parte de los profesionales de la salud quienes las atienden. El objetivo fue presentar el perfil de la muestra que 
autoreportó manifestaciones de violencia obstétrica en Puerto Rico para los años 2016-2019. El diseño fue descrip-
tivo, de corte transversal o estudio de prevalencia. La población de estudio fueron los nacimientos ocurridos en 
Puerto Rico durante los años 2016-2019. El muestreo fue no probabilístico, por conveniencia y la muestra la confor-
maron 272 mujeres. El instrumento para recopilar la información fue un cuestionario desarrollado por Bohren et al. 
(2019) y adaptado a Puerto Rico por la investigadora principal. Se realizaron análisis descriptivos de las manifesta-
ciones de violencia obstétrica, lo que permitió dividir a las mujeres entre el grupo con más exposición y el grupo 
con menos exposición a manifestaciones de violencia obstétrica. En el análisis bivariado se realizó una prueba Ji 
cuadrado en comparación con las manifestaciones de violencia obstétrica. Los resultados no fueron estadística-
mente significativos. Esto demuestra que las manifestaciones de violencia obstétrica son similares en ambos grupos.  

Palabras Claves: parto, prevalencia, Puerto Rico, violencia obstétrica 

ABSTRACT 
The World Health Organization (2014) defines obstetric violence as a phenomenon that occurs where women ex-
perience disrespectful, abusive, and negligent treatment during prenatal care, childbirth and/or postpartum by 
health professionals who attend them. The objective is to present the profile of the sample that self-reported mani-
festations of obstetric violence in Puerto Rico for the years 2016-2019. The study design was descriptive cross-sec-
tional or prevalence study. The study population was the births that occurred in Puerto Rico during the years 2016-
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2019.  The study design was descriptive cross-sectional or prevalence study. The study population was the births 
that occurred in Puerto Rico during the years 2016-2019. The sampling was non-probabilistic, for convenience and 
the sample consisted of 272 women. The instrument used to collect the information was a questionnaire developed 
by Bohren et al. (2019) and adapted to Puerto Rico by the researcher. Descriptive analyses of the manifestations of 
obstetric violence were performed, which allowed women to be divided into the group with the most exposure and 
the group with the least exposure to manifestations of obstetric violence. In the bivariate analysis, a Chi-square test 
was performed compared to the manifestations of obstetric violence. The results were not statistically significant. 
This shows that the manifestations of obstetric violence are similar in both groups. 

Keywords: childbirth, obstetric violence, prevalence, Puerto Rico 

 

INTRODUCCIÓN 

La violencia contra la mujer constituye un pro-
blema de salud pública que violenta sus derechos hu-
manos. Un ejemplo de este tipo de violencia es la vio-
lencia obstétrica, que es la violencia contra la mujer 
en su derecho a la sexualidad y vida reproductiva 
(Arguedas, 2014).  Según la Organización Mundial de 
la Salud (2014), la violencia obstétrica es un fenómeno 
que se da donde la mujer experimenta trato irrespe-
tuoso, abusivo y negligente durante el cuidado pre-
natal, el parto y/o posparto por parte de los profesio-
nales de la salud quienes las atienden.  Según Araujo 
(2019), la salud es un derecho humano fundamental y 
los derechos sexuales son derechos humanos univer-
sales. Estos derechos se basan en la libertad, la digni-
dad y la igualdad para todos los seres humanos. Por 
lo tanto, la salud sexual y reproductiva debe ser un 
derecho humano básico y esencial.   

Por otra parte, la nueva Estrategia Mundial para 
la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 2016–
2030 de la Organización Mundial de la Salud (2015) 
amplió su enfoque con el fin de garantizar que las 
mujeres y los bebés no solo sobrevivan a las compli-
caciones del parto en caso de que ocurrieran, sino 
también que se desarrollen y alcancen su potencial de 
salud y vida. Esta agenda pretende abordar los pro-
blemas presentados e identificar las prácticas más co-
munes utilizadas durante el parto. Además, pro-
mueve asegurar una atención de alta calidad en el tra-
bajo del parto y mejores resultados centrados en la 
mujer.   

En términos de la violencia obstétrica, Bohren et 
al. (2015) realizaron una revisión sistemática de mé-
todos mixtos sobre el maltrato de las mujeres durante 
el parto en los centros de salud a nivel mundial donde 
se incluyeron 65 estudios de 34 países, permitiendo 

organizar los hallazgos en siete categorías: abuso fí-
sico, abuso sexual, abuso verbal, estigma y discrimi-
nación, incumplimiento de los estándares profesiona-
les de atención médica, mala relación entre las muje-
res y los profesionales de la salud y condiciones y li-
mitaciones del sistema de salud. 

Puerto Rico 

En Puerto Rico se han realizado estudios cualitati-
vos que exponen la realidad de las mujeres en el pro-
ceso del parto. De la misma manera, se han creado es-
fuerzos para visibilizar la violencia obstétrica como 
un problema de salud pública. Sin embargo, no se ha-
bían realizado estudios cuantitativos que presentaran 
las situaciones que, según auto reportaron las muje-
res, suceden en el escenario hospitalario. Este estudio 
representa el primer estudio epidemiológico en 
Puerto Rico sobre violencia obstétrica y es importante 
demostrar las manifestaciones que están experimen-
tando las mujeres en las instituciones hospitalarias 
del país. Esto ayudaría a visibilizar la violencia obsté-
trica como problema de salud pública y como un 
atentado hacia los derechos de la mujer y su sexuali-
dad. Además, favorecería la creación de programas 
de política pública que redunden en beneficio de la 
mujer y su bebé.  

El director de la División Madres, Niños y Adoles-
centes del Departamento de Salud de Puerto Rico re-
conoce que es imperativo tener conocimiento sobre el 
estado de salud de la población materna-infantil en 
Puerto Rico. Esta información puede ser útil para me-
jorar el entendimiento sobre el comportamiento de la 
salud en estas poblaciones (Vargas et al., 2010). La sa-
lud materna e infantil debe ser atendida en Puerto 
Rico para el desarrollo de iniciativas y el mejora-
miento de las políticas públicas para aquellos que tie-
nen la responsabilidad de tomar decisiones. 
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Asimismo, es necesario para la asignación de los re-
cursos fiscales que permitan la implementación de 
planes dirigidos a lograr la meta de mejorar el estado 
de salud del sector poblacional más vulnerable de 
una comunidad: las madres, los niños y sus familias 
(Vargas et al., 2010). 

Justificación 

En las últimas décadas se ha observado un au-
mento en la ejecución de prácticas de trabajo de parto 
que permiten iniciar, acelerar, terminar, regular o vi-
gilar el proceso fisiológico del mismo, con el propó-
sito de mejorar los resultados, tanto para las mujeres, 
como para los bebés (OMS, 2018). Sin embargo, esta 
medicalización de los procesos de parto tiende a de-
bilitar la capacidad de la mujer de dar a luz y afecta 
de manera negativa la experiencia de parto. Muchas 
de las intervenciones realizadas durante el parto son 
sin indicaciones claras y esto continúa ampliando la 
brecha de salud en cuanto a la equidad entre los en-
tornos que cuentan con muchos recursos y aquellos 
que no cuentan con recursos (OMS, 2018). Estudios 
epidemiológicos han asociado la ocurrencia de desór-
denes psiquiátricos en el periodo del puerperio y la 
depresión posparto con elementos relacionados con 
el cuidado obstétrico (Garthus et al., 2013). Por su 
parte, en Puerto Rico, del estudio realizado por Her-
nández (2020) emergió una categoría llamada “se-
cuela traumática”, donde las participantes describie-
ron el evento del parto como uno altamente traumá-
tico. 

MÉTODO 

El diseño del estudio fue de tipo transversal. La 
población la constituyeron mujeres que tuvieron na-
cimientos ocurridos en Puerto Rico durante los años 
2016-2019. El instrumento para la recopilación de da-
tos fue un cuestionario desarrollado por Bohren et al. 
(2019) y adaptado a Puerto Rico por la investigadora. 
El muestreo fue no probabilístico, por conveniencia y 
la muestra la conformaron 272 mujeres. Se utilizó la 
plataforma digital Survey Monkey para recopilar los 
datos, además de las redes sociales Facebook e Insta-
gram y las páginas de programas como Caderamen y 
Separe para circular el instrumento del estudio. El pe-
riodo de recopilación de datos fue de agosto 2019 a 
noviembre 2019. Este estudio tuvo aprobación del 
IRB institucional de la Ponce Health Sciences Univer-

sity de Ponce, Puerto Rico, con el número de proto-
colo 2006040077.  

Análisis de Datos 

En este estudio se realizaron análisis univariados 
y bivariados. Dentro de los análisis descriptivos de la 
muestra se analizaron las frecuencias y los porcientos 
de las variables independientes del estudio, que son 
las características sociodemográficas de las madres 
que parieron en el periodo del año 2016-2019. Luego, 
se realizaron análisis de frecuencia y porcientos de las 
manifestaciones que auto reportaron en cada una de 
las categorías de violencia obstétrica. Las participan-
tes del estudio se dividieron en dos grupos: el grupo 
con más manifestaciones de violencia obstétrica y el 
grupo con menos manifestaciones de violencia obsté-
trica. Para esto, primero se analizaron las frecuencias 
de las manifestaciones de violencia obstétrica auto re-
portadas por cada una de las mujeres en cada una de 
las seis categorías.  

Luego, se creó el índice de riesgo categórico el cual 
proporciona una relación de ordenamiento entre las 
siguientes categorías: Ausencia de Violencia, Violen-
cia Leve, Violencia Moderada y Violencia Severa. Se 
clasificaron a las participantes en el grupo de más ma-
nifestaciones de violencia obstétrica aquellas que ob-
tuvieron manifestaciones en tres o más categorías. 
Por otro lado, se clasificaron a las participantes en el 
grupo de menos manifestaciones de violencia obsté-
trica aquellas que obtuvieron manifestaciones en dos 
o menos de las seis categorías. De la misma manera, 
se realizó una prueba de Ji cuadrada con las caracte-
rísticas sociodemográficas de las participantes y las 
manifestaciones de violencia obstétrica, dividida en 
dos grupos (más manifestaciones y menos manifesta-
ciones).  

RESULTADOS 

Un total de 272 completaron la encuesta en línea. 
Respecto a las características generales de las mujeres 
en el estudio, se observó que el 49% (n=132) de las 
participantes estuvo entre las edades de 21-30 años, 
mientras que cerca de la otra mitad, 47% (n=130), es-
tuvo entre las edades de 31-40 años. En términos del 
estado civil, el 67% (n=183) reportó estar casada y el 
33% (n=89), soltera. Respecto a la preparación acadé-
mica, el 63% (n=172) auto reportó tener una prepara-
ción de bachillerato o menos, mientras que el 37% 
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(n=100) auto reportó tener una preparación de maes-
tría o doctorado. En términos de las variables situa-
ción laboral e ingreso anual, el 42% (n=114) auto re-
portó trabajar en empresa privada y el 67% (n=182) 
reportó tener un ingreso anual menor de $25,000. El 
46% (n=126) de las mujeres auto reportó vivir en una 
residencia propia y el 59% (n=160) indicó vivir en una 
zona urbana. En términos del plan de salud, el 58% 
(n=157) manifestó tener plan de salud privado. 

Al describir el perfil de las mujeres que auto re-
portaron manifestaciones de violencia obstétrica, se 
observó que el grupo con más manifestaciones estaba 
constituido por 110 mujeres con menos de 30 años y 
107 mujeres con más de 31 años, mientras que el 
grupo con menos manifestaciones estaba constituido 
por 22 mujeres con menos de 30 años y 33 mujeres con 
más de 31 años (OR: 0.64; 95%IC: 0.35-1.18). Respecto 
al estado civil, el grupo con más manifestaciones es-
tuvo compuesto por 72 mujeres solteras y 145 mujeres 
casadas, mientras que el grupo con menos manifesta-
ciones estuvo compuesto por 17 mujeres solteras y 38 
mujeres casadas (OR:0.90; 95%IC: 0.47-1.70).  

En términos de la preparación académica, el gru-
po con más manifestaciones estuvo compuesto por 59 
mujeres con una preparación menor a bachillerato y 
158 mujeres con maestría o doctorado, mientras que 
el grupo con menos manifestaciones estuvo com-
puesto por 12 mujeres con una preparación menor a 
bachillerato y 43 mujeres con maestría o doctorado 
(OR:0.75; 95%IC: 0.37-1.51). En términos de la situa-
ción laboral y el ingreso de las mujeres, el grupo con 
más manifestaciones estuvo compuesto por 144 mu-
jeres empleadas y 73 mujeres desempleadas, mientras 
que el grupo con menos manifestaciones estuvo com-
puesto por 39 mujeres empleadas y 16 mujeres des-
empleadas (OR:1.24; 95%IC: 0.65-2.36).  

Por su parte, el grupo con más manifestaciones es-
tuvo compuesto por 140 mujeres con un ingreso me-
nor de $25,000 y 77 mujeres con un ingreso mayor de 
$25,001 y el grupo de menos manifestaciones estuvo 
compuesto por 42 mujeres con un ingreso menor de 
$25,000 y 13 mujeres con ingreso mayor de $25,001 
(OR:177; 95%IC0.90-3.51). En términos de la zona de 
residencia, el grupo con más manifestaciones, 91 mu-
jeres viven en una zona rural y 126 mujeres en una 
zona urbana, mientras que, del grupo con menos ma-
nifestaciones, 21 mujeres viven en zona rural y 34 

mujeres en zona urbana (OR:0.86; 95%IC: 0.47-1.57). 
En relación con la variable plan de salud, el grupo con 
más manifestaciones estuvo compuesto por 84 muje-
res con plan de salud del gobierno, 125 mujeres con 
plan privado y 8 mujeres sin plan, mientras que, el 
grupo con menos manifestaciones estuvo compuesto 
por 18 mujeres con plan de salud del gobierno, 32 mu-
jeres con plan privado y 5 sin plan. En esta variable 
no se encontraron estadísticos de estimación de 
riesgo. En estos análisis no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas.  

CONCLUSIONES 

En Puerto Rico, recientemente ha ido emergiendo 
el tema de la violencia obstétrica y existe diversidad 
de opiniones. Sin embargo, este estudio concluye que 
las manifestaciones de violencia obstétrica que reco-
noce la literatura están ocurriendo en Puerto Rico y 
que son mucho más frecuentes de lo que se piensa. De 
los análisis realizados, se comprobó que no existe re-
lación estadísticamente significativa entre las caracte-
rísticas de la madre y las manifestaciones de violencia 
obstétrica. Esto es preocupante y es importante anali-
zarlo, pues implica que no hay un factor que predis-
ponga a la madre para sufrir estos tipos de malos tra-
tos por parte de un profesional de la salud.  Sin em-
bargo, es importante señalar que del perfil de la 
muestra se desprende que el 67% (n=183) de la mues-
tra autoreportó estar casada, el 37% (n=100) autore-
portaron tener una preparación académica de maes-
tría o doctorado y el 67% (n=182) autoreportó tener 
un ingreso anual menor a $25,000.  Estos resultados 
reflejan que las mujeres que participaron del estudio 
son mujeres que viven acompañadas por su pareja, 
con alto nivel de preparación académica, pero a su 
vez son mujeres empobrecidas.  Estos resultados di-
fieren hasta cierto punto de otros estudios en América 
latina donde las mujeres que reciben estos tratos sue-
len ser mujeres solteras, con poca preparación acadé-
mica y empobrecidas.  

Es imperativo, además de continuar investigando 
sobre el tema, crear programas de educación y con-
cienciación. Estos no solo para las madres, padres y 
sus familiares, sino también para los profesionales de 
la salud quienes atenderán a estas mujeres antes, du-
rante y después del parto. Es relevante que en Puerto 
Rico toda mujer conozca sus derechos, su cuerpo y 
sus procesos. El parto es un proceso fisiológico y no 
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hay necesidad de iniciarlo, acelerarlo ni regularlo, a 
menos que médicamente lo amerite. La violencia obs-
tétrica necesita, primero, ser visibilizada y reconocida 
como un problema de salud pública para poder crear 
acciones concretas dirigidas a erradicarla.  Una de las 
fortalezas principales de esta investigación es que re-
presenta el primer estudio epidemiológico que des-
cribe las manifestaciones de violencia obstétrica en 
Puerto Rico.  

Desde la epidemiología, el diseño del estudio per-
mitió estimar la magnitud del problema de acuerdo 
con las variables independientes. Como salubristas, 
esto nos permite crear programas dirigidos a la pre-
vención primaria de estas manifestaciones en la labor 
antes, durante o después del parto. Este trabajo inves-
tigativo genera varias hipótesis que sirven para futu-
ras investigaciones en el campo de la salud pública. 
También, ofrece una mirada multidisciplinaria al pro-
blema de la violencia obstétrica, la cual se puede ana-
lizar y conceptualizar desde disciplinas como el Tra-
bajo Social, la Psicología, la Enfermería y la Medicina.  
Entre las limitaciones que se presentaron en esta in-
vestigación se encuentra el alcance del estudio, ya que 
los datos no se pueden generalizar al universo de mu-
jeres que parieron durante el periodo de tiempo de 
2016-2019. En términos de la selección de la muestra, 
pudo ocurrir un sesgo de selección, ya que hubo una 
población que no pudo acceder a la encuesta (pobla-
ción sin acceso al internet o sin acceso a la plataforma 
Survey Monkey). De igual manera, una limitación es el 
marco teórico utilizado para elaborar este estudio. 
Reconociendo que hay otras disciplinas médicas que 
no categorizan las manifestaciones de violencia du-
rante el proceso de parto con el término de violencia 
obstétrica. Esta limitación es importante contextuali-
zarla, ya que otros factores socioestructurales como: 
sistema y acceso de salud tienen un rol en las mani-
festaciones de violencia. 
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