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EDITORIAL

La Revista La U Investiga Volumen 10 N° 1, en este número se registran artículos 
científicos en el área del conocimiento de salud que permiten al lector evidenciar un 
trabajo de los investigadores diverso en el sentido de los enfoques de investigación, 
artículos científicos y casos clínicos. 
La investigación en los ámbitos de la medicina, enfermería, nutrición y fisiotera-
pia brindan información actualizada que podría utilizarse en nuevas investigaciones 
considerando que el Ecuador tiene una problemática muy elevada, en los ámbitos 
señalados. 
Estos documentos evidencian la preocupación de la academia en los problemas de 
salud de los actores internos, pero también las intervenciones en la población vulne-
rable ubicadas en zonas rurales y/o urbano marginales. 

Dra. Alicia Salomé Gordillo Alarcón
EDITORA GENERAL – UTN



DEFINICIÓN:

La Revista La U Investiga, se ha creado con la finalidad de difundir los resultados de 
investigaciones realizadas en el ámbito de las ciencias de la salud, dirigida a profe-
sionales de la salud a nivel nacional como internacional con interés en la temática 
señalada. Su publicación semestral, en junio y diciembre de cada año se constituye 
en una estrategia de divulgación del conocimiento para los investigadores en salud. 
Permite el análisis de los contenidos enviados por autores internos y externos, sien-
do una publicación que se ha elaborado en la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Técnica del Norte y financiada en su totalidad por esta institución de 
educación superior. 
Mantiene al momento un ISSN versión digital: 2773-756X ISSN versión impresa: 
1390-910X. Indexada en Latindex (directorio). La difusión de la revista La U Investi-
ga se realiza a través de la plataforma OJS en el siguiente enlace http://revistasojs.
utn.edu.ec/index.php/lauinvestiga 
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Resumen: 

La preeclampsia es la segunda causa de muerte materna en el país después de las 
hemorragias obstétricas, por este motivo el objetivo de esta investigación fue, anali-
zar el estado nutricional como factor de riesgo de preclamsia en gestantes atendidas 
en el hospital San Vicente de Paul, en el periodo enero - julio 2022.
La presente investigación es de tipo retrospectivo, documental descriptico con un 
enfoque cuantitativo y donde se utilizó un muestreo de tipo estadístico aleatorio sim-
ple para poder determinar el tamaño de la muestra. Se revisó 201 historias clínicas 
donde se tomó en cuenta diferentes indicadores como etnia, edad, peso, talla, nivel 
de preeclamsia, tipo de parto. Los resultados obtenidos fueron: edad media de 26 
años, etnia prevaleciente la afrodescendiente, IMC >24.9 equivalente a sobrepeso 
y obesidad, diagnóstico de preeclampsia si >140/90, al clasificar los tipos de pree-
clampsia 33 gestantes presentaron preeclampsia leve y 34 mujeres gestantes pree-
clampsia severa al mismo tiempo el tipo de parto con mayor frecuencia fue el normal 
con un porcentaje de 49.8% de la muestra seleccionada y siendo la cesárea electiva 
el tipo de parto con menor porcentaje teniendo apenas el 5.5%. Se concluye que la 
obesidad es un factor de riesgo de preeclampsia en gestantes atendidas en el Hos-
pital San Vicente de Paúl en el periodo enero-julio 2022, teniendo estas pacientes el 
doble de probabilidad de desarrollar esta patología.

Palabras clave: preeclampsia, sobrepeso, obesidad, Índice de masa corporal, mu-
jeres gestantes

Abstract:

Preeclampsia is the second cause of maternal death in the country after obstetric he-
morrhage, for this reason the objective of this research is to analyze nutritional status 
as a risk factor for preeclampsia in pregnant women treated at the San Vicente de 
Paul hospital, in the period January - July 2022.
The present investigation is retrospective, descriptive documentary with a quantitati-
ve approach and where a simple random statistical sampling was used to determine 
the sample size. 201 clinical histories were reviewed where different indicators such 
as ethnicity, age, weight, height, level of preeclampsia, type of delivery were taken 
into account. The results obtained were: average age of 26 years, predominant eth-
nicity: Afro-descendant, BMI >24.9 equivalent to overweight and obesity, diagnosis 
of preeclampsia if >140/90, when classifying the types of preeclampsia, 33 pregnant 
women presented mild preeclampsia and 34 pregnant women preeclampsia. severe 
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at the same time, the type of delivery with the highest frequency was normal with a 
percentage of 49.8% of the selected sample and elective cesarean section being the 
type of delivery with the lowest percentage, having only 5.5%. It is concluded that 
obesity is a risk factor for preeclampsia in pregnant women treated at the San Vicen-
te de Paul Hospital in the period January-July 2022, with these patients being twice 
as likely to develop this pathology.

Keywords: preeclampsia, overweight, obesity, body mass index, pregnant women

1. Introducción

En la actualidad la preeclampsia es una complicación que ha ido aumentando de 
manera preocupante, convirtiéndose así en un desencadenante de morbilidad y 
mortalidad tanto materna como fetal (1), normalmente las mujeres gestantes que 
inician su embarazo con un IMC elevado suelen aumentar más de peso y llevan 
hábitos alimentarios inadecuados teniendo así la probabilidad de desarrollar proble-
mas hipertensivos (2), la obesidad y el sobrepeso son consideradas un conflicto de 
salud pública.

Autores como Elsa Cahuana (3), Álvaro Ponce & Frank Benítez (4),Diana Andrade 
& Diana Morales (5), realizaron investigaciones relacionadas con el sobrepeso y 
obesidad en el embarazo, en donde confirman que los estados nutricionales con un 
IMC elevado causan severos riesgos tanto a la mujer gestante como al feto y por 
esto existen casos tanto de morbilidad y mortalidad asociados a estos diagnósticos; 
a pesar de que la preeclampsia no es el único riesgo que corren las mujeres ges-
tantes con este diagnóstico, también se ven involucradas con otras patologías como 
la diabetes, la eclampsia, o trastornos de conducta alimentaria aumentado de esta 
manera un elevado riesgo de que el feto nazca con algún diagnostico relacionado a 
estas enfermedades o se produzca muerte fetal y riesgo de morbilidad materna.

 Por lo antes mencionado, fue importante realizar la presente investigación ya que 
tiene como objetivo analizar el estado nutricional como factor de riesgo de pree-
clampsia en embarazadas. Esta investigación pretende demostrar que el sobrepeso 
y obesidad pregestacional son factores de riesgo que hace que la gestante tenga 
mayor probabilidad para desarrollar preeclampsia, en esta investigación se benefi-
ciaran directamente las mujeres embarazadas con preeclampsia, logrando entender 
la importancia de llevar una alimentación adecuada para poder llegar a su peso ideal 
y no provocar un problema aun mayor donde se ponga en riesgo su vida o la del feto. 
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Para comprobar el estudio se utilizó la formulación de dos hipótesis, la nula donde 
se dice que el estado nutricional no es un factor de riesgo de preeclampsia en mu-
jeres gestantes y la correcta afirmando que efectivamente la preeclampsia si es un 
factor de riesgo que se ve relacionado con el estado nutricional de las embarazadas, 
que es el fin que tiene esta investigación para demostrar la importancia de tener un 
estado nutricional adecuado además de una correcta alimentación para no padecer 
de este tipo de patologías.

2. Metodología

Es un estudio retrospectivo, documental descriptivo con un enfoque cualitativo; se 
utiliza un muestreo estadístico de tipo probabilístico aleatorio simple, al total de las 
pacientes con diagnóstico de preeclampsia, se selecciona al azar a 67 gestantes 
con preeclampsia y el grupo de mujeres sanas será el doble de población dando un 
total de 201 gestantes que conformaran de análisis de esta investigación.

Para poder determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la fórmula de comparación 
de proporciones, debido a que las variables del estudio son cualitativas.

Donde:
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El grupo de casos está conformado por 67 gestantes con preeclampsia y el grupo de 
control está conformado por el doble de gestantes es decir un total de 134 gestan-
tes sanas, esto debido a que se decidió que la relación entre casos y controles sea 
de 1 a 2; para realizar la comprobación de la hipótesis esta debe tener un rango de 
decisión <0.05.

3. Resultados

En la tabla 1 se puede observar los datos recolectados de las gestantes atendidas, 
donde la edad promedio fue de 26.26 años y la etnia que prevaleció fue la afrodes-
cendiente con un porcentaje de 50,24% esto puede deberse también que esta et-
nia ya incluye problemas hipertensivos antes de empezar su estado de gestación y 
también en sus antecedentes patológicos (3). Del total de la muestra el 44,8% tuvo 
en su parto una cesárea de emergencia relacionada con su sobrepeso, el 49,8% 
fueron mediante parto normal, las mujeres gestantes prefieren un parto normal por 
la facilidad de su recuperación en menor tiempo y tan solo el 5,5% fueron mediante 
cesárea electiva.

Tabla 1.  Características generales de gestantes atendidas en el Hospital San Vicente de Paúl en el año 2022.

La tabla 2 muestra que de las 201 mujeres estudiadas 114 tienen un IMC con diag-
nóstico de sobrepeso u obesidad, al ser más del 50% de la muestra seleccionada 
podemos observar que, los problemas relacionados al estado nutricional de mujeres 
gestantes en el hospital si son un motivo relevante para ver las patologías que se 
puede relacionar al tener un IMC inadecuado.

Tabla 2. Índice de masa corporal de gestantes atendidas en el Hospital San Vicente de Paúl en el año 2022.
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En la tabla 3 se puede observar que el 70,1% de las mujeres gestantes que tuvieron 
sobrepeso y obesidad también presentaron preeclampsia, a diferencia del 50% de 
las mujeres que no la presentaron, esta diferencia es estadísticamente significativa 
con un valor de (p=0,007), dando como resultado que el sobrepeso y la obesidad si 
son un factor asociado a la preeclampsia (OR=2,35), de esta manera podemos decir 
que las embarazadas con sobrepeso y obesidad tienen más de dos veces la proba-
bilidad de desarrollar preeclampsia.

Tabla 3. Sobrepeso y obesidad como factores de riesgo de preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital San Vicente 

de Paúl en el año 2022.

En la siguiente tabla se observa que el 45% de la muestra con sobrepeso presenta-
ron preeclampsia y el 37.4% no, sin ser esta una diferencia significativa (p=0.521), 
por este motivo el sobrepeso no fue un factor de riesgo asociado a la preeclampsia 
leve.

Tabla 4. Sobrepeso como factores de riesgo de preeclampsia leve en gestantes atendidas en el Hospital San Vicente de 

Paúl en el año 2022.

En la tabla 5 se pudo observar que el 59.1% de las mujeres gestantes con sobrepe-
so presentaron preeclampsia y el 37.4% no, sin ser esta una diferencia significativa 
(p=0.059), por este motivo el sobrepeso no fue un factor de riesgo asociado a la 
preeclampsia severa.
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Tabla 5. Sobrepeso como factores de riesgo de preeclampsia severa en gestantes atendidas en el Hospital San Vicente de 

Paúl en el año 2022.

En la tabla 6 se muestra que el 54.2% de las embarazadas con obesidad presenta-
ron preeclampsia y el 28.7% no, siendo una diferencia significativa (p=0.019), por 
este motivo la obesidad fue un factor de riesgo asociado a la preeclampsia leve 
(OR=2.93) teniendo el doble de probabilidad una mujer gestante con obesidad de 
desarrollar preeclampsia leve.

Tabla 6. Obesidad como factores de riesgo de preeclampsia leve en gestantes atendidas en el Hospital San Vicente de Paúl 

en el año 2022.

En la tabla 7 se pudo observar que el 57.1% de la muestra que tiene obesidad pre-
sentaron preeclampsia y el 42.9% no, siendo una diferencia significativa (p=0.013), 
por este motivo la obesidad fue un factor de riesgo asociado a la preeclampsia se-
vera (OR=3.31) teniendo el doble de probabilidad una mujer gestante con obesidad 
de desarrollar preeclampsia severa.

Tabla 7. Obesidad como factores de riesgo de preeclampsia severa en gestantes atendidas en el Hospital San Vicente de 

Paúl en el año 2022.



19

La U Investiga 

Revista La U Investiga - Facultad de Ciencias de la Salud- Universidad Técnica del Norte  ISSN versión digital: 2773-756X ISSN 

versión impresa: 1390-910X Vol 10 (1), Junio 2023

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo identificar que se rechaza la hipóte-
sis nula, por este motivo la obesidad si es considerado como un factor de riesgo en 
la presencia de preeclamsia en las mujeres gestantes atendidas en el Hospital San 
Vicente de Paúl en el año 2022, al mismo tiempo de acuerdo a las tablas acerca del 
sobrepeso y la obesidad según cada tipo de preeclampsia se pudo observar que el 
sobrepeso no es un factor de riesgo para desarrollar preeclampsia, ya sea leve o 
severa.

4. Discusión

Estos resultados fueron comparados con otras investigaciones relacionadas al tema 
expuesto, donde los datos obtenidos en la presente investigación tienen relación 
con lo que afirma Rosales Gutiérrez (6), Benito Pacheco (7) y alcalde Ruiz (8). Es-
tos distintos autores mencionan en sus investigaciones, que las mujeres gestantes 
que empiezan su embarazo con IMC elevado con una probabilidad <0,05 indicando 
así que efectivamente tienen más probabilidades de desarrollar preeclampsia en 
comparación a las mujeres gestantes con un estado nutricional normal, en antiguas 
investigaciones como las de Alejandra Lozano (9) se comprobó que las complica-
ciones que se encontraban relacionadas con un estado nutricional de sobrepeso y 
obesidad se encuentran con más frecuencia relacionados a enfermedades hiperten-
sivas.

Benito Pacheco (10) en su investigación puede afirmar que en las mujeres con obe-
sidad existe el doble de probabilidad y que el sobrepeso aumenta hasta tres veces 
el riesgo también, Alí Bendezú (11),Jorly Montilla & Eduardo Villasmil (12) y Zoila 
Moreno, Sixto Sánchez, Fernando Piña, Antonia Reyes & Michelle Williams (13) afir-
man que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo que no causan única-
mente enfermedades relacionadas a la presión si no también una gran cantidad de 
enfermedades que no vuelven a tener solución después de culminar su etapa de 
gestación, como la diabetes o incluso es tan alto el nivel de obesidad en el que se 
encuentran que sufren de ataques de depresión y no logran volver jamás a un esta-
do nutricional adecuado o en su defecto es tanto el nivel de depresión, que caen en 
trastornos alimenticios de igual forma graves como pueden ser la anorexia o bulimia.

5. Conclusiones y recomendaciones

De las 201 mujeres gestantes seleccionadas para el estudio 114 presentaban un 
estado nutricional con un IMC en rangos >24.9 dando así a denotar problemas de 
sobrepeso y obesidad.
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Después de realizar los cálculos estadísticos correspondientes y trabajar con la 
muestra seleccionada, de las 201 embarazadas 64 presentan preeclampsia al rea-
lizar la relación de sobrepeso y obesidad en el cálculo estadístico da un resultado 
de p<0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que estos estados 
nutricionales en las mujeres gestantes si son un factor de riesgo para la preeclamp-
sia en gestantes.

Se recomienda realizar más estudios sobre este importante tema e incluir una mues-
tra mayor y otros posibles factores que desencadenen en esta patología. 

Se recomienda originar orientación nutricional adecuada para todas las mujeres en 
general tanto gestantes o no y así poder mejorar sus hábitos alimenticios, ofreciendo 
alimentos saludables, beneficiosos y que tengan un IMC corporal adecuado incluso 
antes de su embarazo. 

Promover la lactancia materna exclusiva al menos hasta los 6 meses, logrando con-
tribuir con el desarrollo del niño para que en un futuro este no padezca de algún 
trastorno alimenticio y ayudando a la madre a volver a su peso recomendado.
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Resumen:

La prevalencia de hipertensión arterial (HTA) ha incrementado globalmente. Facto-
res ambientales como la alimentación tienen gran influencia sobre esta patología, 
particularmente, el consumo elevado de sodio (Na) se considera un factor impor-
tante. Este estudio tuvo como objetivo determinar el estado nutricional e ingesta de 
sodio dietético en adultos con y sin hipertensión arterial de la ciudad Ibarra 2022. 
Se llevó a cabo un estudio descriptivo cuantitativo de corte transversal en 40 adul-
tos, 20 hipertensos y 20 no hipertensos. Se evaluó el estado nutricional a través del 
índice de masa corporal y la ingesta de sodio semanal a través un cuestionario de 
frecuencia de consumo de alimentos semicuantitativo (CFCA). El 65,00% fueron 
mujeres, la edad fue de 43,20±12,10 años, 72,50% fueron mestizos y más de la mi-
tad tenían escolaridad superior (62,50%). Se encontró un IMC de 24,45±3,31 kg/m2, 
un consumo de 14,34±6,45 g de Na semanal y el 60% tenían un estado nutricional 
normal. Los g de Na semanal consumidos no fueron distintos entre personas con y 
sin HTA (9,80±9,76 vs 10,18 ± 7,38 g; p=0,904), no obstante, el IMC fue significati-
vamente distinto entre estos grupos (26,49 ± 3,07 vs 23,40 ± 3,29 g; p=0 ,048). Adi-
cionalmente, el 60% de los estudiados percibía tener un consumo bajo de Na. Como 
conclusión, se diría que, menos de la mitad de los estudiados tenían sobrepeso u 
obesidad, no obstante, el IMC es significativamente mayor en los hipertensos y el 
consumo de sodio no es distinto en adultos con y sin HTA.

Palabras claves: estado nutricional, sodio, hipertensión arterial, dieta

Abstract:

         The prevalence of arterial hypertension (HTN) has increased globally. Envi-
ronmental factors such as diet have a great influence on this pathology, particularly 
high sodium (Na) intake is considered an important factor. This study aimed to de-
termine the nutritional status and dietary sodium intake in adults with and without 
arterial hypertension in the city of Ibarra 2022. A cross-sectional quantitative descrip-
tive study was carried out in 40 adults, 20 hypertensive and 20 non-hypertensives. 
Nutritional status was assessed through body mass index and weekly sodium intake 
through a semi-quantitative food frequency questionnaire (CFCA). 65.00% were wo-
men, the age was 43.20±12.10 years, 72.50% were mestizos and more than half 
had higher education (62.50%). A BMI of 24.45±3.31 kg/m2 was found, a weekly Na 
consumption of 14.34±6.45 g and 60% had a normal nutritional status. The weekly 
g of Na consumed were not different between people with and without hypertension 
(9.80±9.76 vs 10.18±7.38 g; p=0.904), however, the BMI was significantly different 
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between these groups (26.49 ± 3.07 vs 23.40 ± 3.29 g, p=0.048). Additionally, 60% 
of those studied perceived to have a low consumption of Na. In conclusion, it would 
be said that less than half of those studied were overweight or obese, however, the 
BMI is significantly higher in hypertensive patients and sodium consumption is not 
different in adults with and without hypertension.

Keywords: nutritional status, sodium, high blood pressure, diet

1. Introducción

La hipertensión arterial (HTA)es un trastorno médico grave e importante causa de 
defunción prematura en todo el mundo, afecta a más de uno de cada cuatro hom-
bres y una de cada cinco mujeres, es decir a más de 1000 millones de personas (1). 
En ecuador según la Encuesta a Nacional de Salud (ENSANUT) del año 2012 la pre-
valencia de prehipertensión arterial en la población de 18 a 59 años fue de 37.2%. 
Por otro lado, la prevalencia de HTA en la población de 18 a 59 años fue de 9.3%; 
siendo más frecuente en hombres que en mujeres (11.2% vs. 7.5%)(2). 
Las principales comorbilidades asociadas a la HTA son las complicaciones cardía-
cas denominadas cardiopatías hipertensivas (3). Esto es capaz de duplicar la posi-
bilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca en hombres y la triplica en mujeres(4). 
En el sistema vascular del encéfalo existen las mayores evidencias del valor de la 
HTA como factor de riesgo(5). Entre las manifestaciones más tempranas del daño 
vascular encefálico están el deterioro cognitivo y trastornos de la marcha, así mismo, 
es la segunda causa de enfermedad renal (6). 
Los factores de riesgo que tienen mayor influencia en el desarrollo de HTA son la 
edad, etnia, factores ambientales (actividad física y alimentación), según estudios se 
observa un aumento progresivo de hipertensión en relación a la edad, llegando has-
ta el 70% entre los individuos con más de 70 años, siendo que el promedio estudiado 
fue de 25,3% con edades entre 18 y 93 años(7).
Se ha visto que la etnia afrodescendiente posee dos veces más el riesgo de desarro-
llar hipertensión (8). Por otro lado, se ha demostrado que la actividad física reduce 
la incidencia de eventos cardiovasculares en individuos prehipertensos además de 
reducir la mortalidad (9). Adicionalmente, la restricción de sal acompañada de hábi-
tos alimentarios saludables contribuye a la reducción de la presión arterial, pudiendo 
llevar a la reducción de la medicina antihipertensiva(10). 
Estudios han demostrado que el aumento de la ingesta de productos ultra procesa-
dos se asocia con un mayor incremento del peso y una mayor incidencia de obesi-
dad e hipertensión(11). Una ingesta alta de sodio a largo plazo está asociada con 
aumentos en la presión arterial con el tiempo.
Los estudios en humanos y animales han demostrado que la carga de sodio a corto 
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plazo se asocia con disfunción endotelial y daño vascular, y es posible que tales 
abusos, si se repiten a largo plazo, podrían explicar el aumento de la presión arterial 
asociado con una dieta crónicamente alta en sal y alimentos procesados(12).
 La hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad están estrechamente relacio-
nados con la mala alimentación, debido en gran parte a la ingesta excesiva de nu-
trientes críticos relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) 
como son los azúcares libres, el sodio y las grasas saturadas y trans(11). 
La obesidad es una enfermedad crónica cuya prevalencia va en aumento por lo que 
su prevención es un reto importante en salud pública(13). El sobrepeso y la obe-
sidad está definido a nivel mundial como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud. A nivel Mundial, más de 1900 millones 
de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones 
eran obesos(14). 
En Ecuador la prevalencia existente de sobrepeso y obesidad es 62.8%. La preva-
lencia es 5.5 puntos porcentuales mayor en las mujeres (65,5%) que en los hom-
bres (60%), y el mayor índice se presenta en la cuarta y quinta décadas de vida con 
prevalencias superiores a 73%(2). Adicionalmente, la obesidad es considerada un 
factor de riesgo importante en el desarrollo de enfermedad coronaria, hipertensión, 
insuficiencia y fallo renal. 
En Ibarra la prevalencia de hipertensión arterial como una de las principales causas 
de morbilidad ambulatoria en pacientes atendidos en el MSP, refleja un total de 809 
personas adultas, de los cuales 230 son hombres y 579 son mujeres, según datos 
obtenidos de la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de información de salud.
(15)

La obesidad contribuye a la hipertensión mediante mecanismos tales como: resis-
tencia insulínica e hiperinsulinemia, el aumento de la actividad adrenérgica y de las 
concentraciones de aldosterona, también mediante la retención de sodio y agua e 
incremento del gasto cardíaco, alteración de la función endotelial, a través de molé-
culas como leptina y adiponectina y factores genéticos.(13)
Investigaciones actuales han demostrado que el ejercicio aeróbico está asociado 
con una reducción de 4,9/3,7 mmHg en la presión arterial en pacientes hipertensos, 
descenso que no varía según la frecuencia o intensidad del ejercicio que se reali-
ce(16). Relacionado con la mejora de la dieta (aumento en el consumo de cereales, 
verduras, frutas) y la actividad física parecen tener un gran impacto en el control de 
las cifras de presión arterial (PA).
Asimismo, un consumo reducido de grasa saturada (con aumento de ácidos grasos 
monoinsaturados y omega-3), igualmente el aporte adecuado de micronutrientes 
calcio, magnesio, proteínas, vitamina D y fibra, y la mejora de la capacidad antioxi-
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dante de la dieta pueden tener gran importancia en la lucha contra el problema de la 
hipertensión(17). 
Por estos antecedentes planteados, este estudio tuvo como objetivo determinar el 
estado nutricional e ingesta de sodio en la dietade adultos con y sin hipertensión 
arterial en la ciudad de Ibarra 2022. 
 

2. Metodología

Se desarrolló un estudio de tipo descriptivo, cuantitativo de corte transversal a través 
del cual de abarcó a cuarenta adultos (20 hipertensos y 20 no hipertensos) pertene-
cientes al barrio Yacucalle de la ciudad de Ibarra, estos participantes fueron selec-
cionados a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia en el periodo 
comprendido entre el mes de mayo-julio 2022. 

Se incluyeron aquellos sujetos con diagnóstico médico de hipertensión arterial y 
también otro grupo de sujetos sanos.

Para determinar el estado nutricional se recolectaron datos antropométricos como 
peso y talla se siguió todo el protocolo Isak(18), así mismo para identificar el con-
sumo de sodio se utilizó un cuestionario de frecuencia de consumo(19) semi cuan-
titativo de alimentos fuentes de sodio (enlatados, embutidos, condimentos artificia-
les, lácteos, bebidas comerciales) de forma semanal modificado y adaptado para el 
presente estudio, posteriormente, estos alimentos fueron transformados en gramos 
de consumo diario con los cuales se realizó el análisis químico utilizando la tabla 
de composición de alimentos del Ecuador, esto nos sirvió para estimar la ingesta 
de sodio por cada sujeto. Para el desarrollo adecuado de la investigación y dando 
complimiento al apartado de la bioética, se pidió el consentimiento informado a todos 
los participantes. 

Los datos se sistematizaron, depuraron y trataron haciendo uso de Microsoft Excel. 
Así mismo, se usó IBM SPSS versión 25 en español para el análisis estadístico. Los 
datos numéricos se expresaron a modo de media ± su desviación estándar y porcen-
tajes. Se aplico el estadístico T-Student para comparar medias en aquellas variables 
que cumplían con los supuestos estadísticos y seguían una distribución normal, los 
valores p inferiores a 0,05 se consideraron significativos.



28

La U Investiga 

Revista La U Investiga - Facultad de Ciencias de la Salud- Universidad Técnica del Norte  ISSN versión digital: 2773-756X ISSN 

versión impresa: 1390-910X Vol 10 (1),Junio  2023

3. Resultados
Tabla 1. 1. Características antropométricas, consumo de sodio y estado nutricional

La tabla 1 muestra algunas características antropométricas el consumo de sodio 
semanal y el estado nutricional de los encuestados. Respecto a la antropometría, el 
peso promedio fue de 69,67% ± 10,35 kg, la talla fue de 1,69 ± 0,07 m y IMC tuvo un 
promedio de 24,45 ± 3,31 kg/m2.
En lo relacionado al consumo de sodio semanal, se encontró un consumo promedio 
de 14,34 ± 6,45 g. Finalmente, el 60% de los sujetos se encontraban en un estado 
nutricional normal y el 40% restante con sobrepeso u obesidad.

Tabla 2. Consumo de sodio e IMC en relación con la presencia o no de HTA

No se encontró diferencias significativas del consumo de sodio semanal entre per-
sonas con y sin hipertensión (P=0,904). No obstante, el índice de masa corporal fue 
significativamente distinto entre hipertensos y sanos (26,49 ± 3,07 vs 23,40 ± 3,29; 
P=0,048), es decir el IMC de las personas hipertensas fue superior al de las sanas. 
(Tabla 2).
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Figura 1. Autopercepción del consumo de sodio

La Figura 1 muestra el porcentaje de las personas respecto a su autopercepción 
sobre el consumo de sodio, ante lo cual el 60% de los sujetos refirieron que su con-
sumo de sodio era bajo, mientras que el 20% asumió que su consumo era alto o 
normal.

4. Discusión

La relación entre el estado nutricional y el consumo de sodio en personas adultas 
tanto con y sin hipertensión es relativa al entorno en que la persona se desenvuelve, 
existen varios factores que pueden influir en la HTA entre los cuales se encuentra la 
ingesta de sodio, sobrepeso y obesidad.

En el presente estudio se tomó en cuenta la ingesta de sodio semanal a través de un 
cuestionario de frecuencia de consumo(19) semi cuantitativo de alimentos fuentes 
de Na, entre hipertensos y no hipertensos, el consumo promedio fue de 14,34 ± 6,45 
g/semana sin embargo no se encontró diferencias entre estos dos grupos de sujetos. 
Acorde con nuestros hallazgos un estudio realizado en 32 pacientes hipertensos con 
una edad media de 74,25 ± 6,38 años (65,6% hombres y 34,4% mujeres), el cual 
buscaba identificar la relación entre la ingesta de sodio y la presión arterial no encon-
tró asociación alguna. No obstante, al estudiar la relación entre el estado nutricional 
y la presencia o no de HTA el mismo estudio encontró una correlación significativa 
entre ingesta de sodio total e IMC en los hipertensos (r=0,411, p<0,05)(20). 

Mientras que en otra investigación donde participaron 73 sujetos de entre 40 y 90 
años con diagnóstico de Hipertensión Arterial, que buscaba determinar la relación 
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entre el estadío de la hipertensión arterial y la frecuencia de consumo de sal se 
encontró una dependencia estadística (p=0.000), es decir que a mayor frecuencia 
de consumo de sal influye directamente en contraer o complicar esta enfermedad 
crónica(21). 

Otro estudio realizado a través de un ensayo aleatorio, cruzado, en un total de 112 
sujetos, demostró que una disminución mínima en la ingesta de sodio de 10 – 12 
gramos de sodio por día a 5 – 6 gramos por día lograban una disminución de 10 
mmHg en la presión sistólica de los sujetos.(22)

En relación con el IMC y la presencia o no de hipertensión arterial en el presente es-
tudio se verifico que el índice de masa corporal fue significativamente distinto entre 
hipertensos y sanos (26,49 ± 3,07 vs 23,40 ± 3,29; P=0,048), es decir el IMC de las 
personas hipertensas fue superior al de las sanas. De acuerdo con estos hallazgos 
un estudio enfocado en analizar el IMC entre personas con y sin hipertensión arterial 
encontró una correlación positiva entre estas dos variables, conforme el IMC aumen-
ta la presión arterial también(23). 

Por otra parte, la reducción del peso corporal brinda beneficios adicionales en el 
tratamiento de la hipertensión arterial, ya que el riesgo de desarrollar HTA es de 2 a 
6 veces más alto en individuos con sobrepeso que en personas de peso normal(20). 
Nuestro estudio apoya esta asociación debido a que se encontró valores más altos 
de IMC en sujetos Hipertensos e comparación a los sanos.

En cuanto a la autopercepción del consumo de sodio, 60% de los sujetos refirieron 
que su consumo de sodio era bajo, mientras que el 20% asumió que su consumo era 
alto o normal. Por otro lado, respecto a la percepción sobre la cantidad de sodio in-
gerida, un estudio encontró que el 9,4% mencionaba no tomar nada, el 56,3% poco, 
el 21,9% lo normal y el 12,5% bastante (20). Esto da a pensar que probablemente la 
autopercepción sobre el consumo de sodio se aleja de la realidad.

A diferencia de esto, un estudio realizado en personas adultas encontró que el 68% 
de estos consideraba tener un consumo de sodio excesivo o alto, no obstante no se 
encontró diferencias significativas (p > 0,05) entre el consumo de sodio y el padeci-
miento de HTA(24). Mientras que, en un estudio realizado en Costa Rica y Ecuador, 
casi la totalidad de los participantes consideraba que la cantidad de sal que consu-
mían es “moderada” o “poca” y en algunos casos “casi sin sal”, por esta razón seña-
laban que su consumo no constituye un riesgo para su salud(25).
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Como limitantes del presente estudio se puede considerar medir la ingesta de sodio 
utilizando un análisis químico que permita identificar de manera más objetiva el nivel 
de ingesta de sodio, incluir más variables de estudio relacionadas con la presión 
arterial y la ingesta de sodio para poder explicar de mejor manera la asociación de 
esas variables.
 
 5. Conclusiones y recomendaciones

No se encontró diferencias estadísticamente significativas en el consumo de sodio 
entre personas con y sin hipertensión. Sin embargo, se destacó una marcada diver-
gencia en el estado nutricional, medida a través del índice de masa corporal, entre 
aquellos que padecen hipertensión y aquellos que no la padecen, lo que sugiere la 
importancia de considerar factores adicionales en la gestión de la salud cardiovas-
cular. Asimismo, es relevante señalar que la autopercepción del consumo de sodio 
fue predominantemente baja en ambos grupos de estudio.

Utilizar métodos más sensibles que permitan detectar la ingesta de sodio, el uso de 
indicadores clínicos como la medición de la hipertensión arterial, considerar el con-
sumo de fármacos hipotensores y la utilización de indicadores del estado nutricional 
más objetivos como la composición corporal a través de bioimpedancia, para futuras 
investigaciones se sugiere incluir más número de sujetos para este tipo de estudios.
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Resumen:

Los malos hábitos alimentarios presentaron un incremento en los últimos años. El 
objetivo de la investigación fue determinar el estado nutricional y hábitos alimentarios 
en estudiantes de Medicina de la UTN. Fue un estudio no experimental, descriptivo, 
transversal. La muestra fue a conveniencia, conformada por 25 universitarios, se 
excluyeron mujeres embarazadas. Se realizó evaluación nutricional mediante IMC, 
% grasa corporal, % músculo, nivel de grasa visceral y circunferencia de cintura; los 
hábitos alimentarios se identificaron a través de una encuesta con preguntas sobre 
horarios de comida y preferencias alimentarias y se complementó con un instrumen-
to puntuado basado en la Encuesta de calidad de la alimentación del adulto mayor, 
la cual se modificó para el grupo de edad evaluado (ECAAM) para identificar buena 
o mala calidad de la alimentación. Los principales resultados indican que existe ma-
yoría de estudiantes (80%) con estado nutricional normal según IMC (X 22,57 ± 2,41 
Kg/m2), 20% tiene porcentaje de grasa elevado, y a todos los sujetos con un nivel 
de grasa visceral normal, no se halla riesgo cardiometabólico según circunferencia 
de cintura. En cuanto a hábitos alimentarios según el instrumento puntuado se halla 
96% con mala calidad de la alimentación, igualdad de proporción entre la calidad de 
la alimentación según hábitos alimentarios saludables y no saludables. En conclu-
sión, no se halla como factor de riesgo al sobrepeso y la obesidad, la mala calidad 
de la alimentación si es un factor de riesgo, así como la presencia de hábitos alimen-
tarios no saludables y la ausencia de hábitos alimentarios saludables.

Palabras clave: Estado nutricional, hábitos alimentarios, calidad de la alimentación, 
estudiantes universitarios, salud.

Abstract:

The bad eating habits have increased in recent years. The objective of the research 
was to determine the nutritional status and eating habits in medical students at the 
Tecnica del Norte University. It was a nonexperimental, descriptive, cross-sectional 
study. The sample was made up of 25 university students, and pregnant women 
were excluded. A nutritional evaluation was performed through BMI, % body fat, % 
muscle, level of visceral fat, and waist circumference; eating habits were identified 
through a survey with questions about meal times and food preferences and was 
complemented with a scored instrument based on the Survey of Food Quality for the 
Elderly, which was modified for the age group evaluated (ECAAM) to identify good or 
poor food quality. The main results indicate that there is a majority of students (80%) 
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with normal nutritional status according to BMI (X 22.57 ± 2.41 Kg/m2), 20% have a 
high percentage of fat, and all subjects with a fat level of normal visceral, no cardio-
metabolic risk is found according to waist circumference. In terms of eating habits, 
according to the scored instrument, 96% have a poor quality of food, equal proportion 
between the quality of food according to healthy and unhealthy eating habits. In con-
clusion, overweight and obesity are not found to be risk factors, poor quality of food 
is a risk factor, as well as the presence of unhealthy eating habits and the absence 
of healthy eating habits.

Keywords: Nutritional status, eating habits, food quality, university students, healthy.

1. Introducción

Los buenos hábitos alimenticios llevados en una dieta sana a lo largo de la vida pue-
den ayudar a mejorar su estado de salud y prevenir malnutrición en todas sus for-
mas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos. Sin embargo, 
el aumento de la producción de alimentos ultra procesados, la rápida urbanización 
y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimen-
tarios. Actualmente, las personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, 
azúcares libres y sal/sodio; por otra parte, muchas personas no comen suficientes 
frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales. Por ende, 
la presente investigación se realizó con el fin de analizar el estado nutricional y los 
hábitos alimentarios en estudiantes de medicina de la UTN (1) (2).

El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo que se publicó a 
mediados de 2021, estimo que de 720 a 811 millones de personas pasaron hambre 
en 2020. Debido a los altos costos y la escasa asequibilidad impiden también a miles 
de millones de personas lograr una alimentación saludable o nutritiva. En el mundo 
más de 900 millones de personas presentan desnutrición y aproximadamente 170 
millones de niños sufren insuficiencia ponderal, siendo la causa principal el que no 
reciben los niveles adecuados de nutrientes esenciales para llevar a cabo sus activi-
dades diarias, lo que trae, como consecuencia, deficiencias muy serias en el desa-
rrollo físico y mental del niño o la niña, aspectos que conllevan grandes problemas 
socioeconómicos a nivel mundial (3) (4).

La alimentación es parte central del desarrollo de las personas a lo largo de su vida. 
El hambre y la pobreza impiden el goce de derechos esenciales de las personas. En 
2020, 59,7 millones de personas en nuestra región padecieron hambre y, entre 2019 
y 2020, la prevalencia de hambre en América Latina y el Caribe aumentó 2 puntos 
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porcentuales (5). El aumento de la inseguridad alimentaria moderada o grave de 
2019 a 2020 fue aún más pronunciado que el del hambre: 9 puntos porcentuales. 
Este fenómeno afecta a 37 millones de personas (6,1% de la población), un avance 
significativo respecto de los 68,5 millones de personas (15,3%) que padecía hambre 
en el trienio 1990-1992 (6).

En el Ecuador según las proyecciones de datos del INEC la expectativa de vida para 
el 2020 fue para las mujeres 80 años y para los hombres los 74 años si no se reali-
zan acciones efectivas para su prevención y tratamiento en la cual representaron el 
53% del total de las muertes (7). 

Según la ENSANUT, el Diagnóstico de la Situación Alimentaria, Nutricional y de Sa-
lud de la población ecuatoriana menor de 5 años -DANS- reveló la existencia de ele-
vadas tasas de emaciación (desnutrición aguda; bajo peso para la talla), bajo peso 
(desnutrición global; bajo peso para la edad) y retardo en talla (desnutrición crónica; 
baja talla para la edad), así como deficiencias específicas de micronutrientes, en 
particular deficiencia de hierro y zinc, en los menores de 5 años (8) (9).

3. Metodología

Es una investigación no experimental de tipo descriptivo, transversal, que tuvo como 
objetivo determinar el estado nutricional y hábitos alimentarios en estudiantes de la 
carrera de Medicina de la Universidad Técnica del Norte. Se trabajó con una muestra 
no probabilística a conveniencia conformada por 25 estudiantes que comprenden 
las edades de 18 a 35 años entre hombres y mujeres, quienes desearon participar 
en la investigación. Los criterios de exclusión que se tomaron en cuenta fueron: 
mujeres embarazadas y personas con discapacidad, por la dificultad en la medición 
antropométrica. 

Para realizar la evaluación nutricional antropométrica se aplicó el perfil restringido 
por el protocolo ISAK (10) se tomó variables antropométricas como: peso y talla para 
obtener el Índice de Masa Corporal (IMC) según la Organización Mundial de la Sa-
lud; los puntos de corte tomados en cuenta fueron: estado nutricional normal (18.5 
– 24,9 Kg/m2), sobrepeso (25–29,9 Kg/m2) y obesidad (≥30 Kg/m2); se valoró tam-
bién la composición corporal a través de bioimpedancia con una balanza HFB514C, 
se obtuvo datos de grasa visceral, % de grasa y % de músculo. 

Los puntos de corte tomados en cuenta fueron: Porcentaje de grasa corporal en mu-
jeres: <21% bajo, 21 - 32,9% normal, 33 - 38,9% elevado, >39% muy elevado; y en 
hombres <8% bajo, 8 -19,9% normal, 20 - 24,9% elevado, >25% muy elevado.
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 El porcentaje de músculo en mujeres: <24,3% bajo, 24,3 – 30,3% normal, 30,4 – 
35,3% elevado, >35,4% muy elevado; y en hombres: <33,3% bajo, 33,3 – 39,9% 
normal, 39,4 – 44% elevado, >44,1% muy elevado. El nivel de grasa visceral para 
hombres y mujeres: <9 normal, 10 -14 alto, >15 muy alto (11). Adicional se estimó el 
riesgo cardiometabólico según medición de la circunferencia de la cintura, tomando 
en cuenta los puntos de corte de la OMS Para identificar el riesgo cardiometabólico 
se midió la circunferencia de cintura, en hombres <94 cm sin riesgo, 94 – 102 cm 
riesgo aumentado, >102 cm riesgo muy aumentado; en mujeres: <80 cm sin riesgo, 
80 – 88 cm riesgo aumentado, >88 cm riesgo muy aumentado (12). 

Los hábitos alimentarios se indagaron con preguntas sobre preferencias alimenta-
rias, horario y lugar de comida, tiempos de comida, actitud frente a la comida, prefe-
rencias en las preparaciones; y se complementó esta información con el uso de un 
instrumento puntuado basado en la ECAAM el cual se modificó para el grupo de edad 
evaluado para así valorar hábitos alimentarios saludables y hábitos alimentarios no 
saludables identificando un criterio diagnóstico de buena o mala alimentación. Los 
puntos de corte fueron para clasificar los hábitos alimentarios saludables: 52 – 65 
puntos, buena calidad de la alimentación, 13 – 51 puntos mala calidad de la alimen-
tación; para los hábitos alimentarios no saludables: 31 - 88 puntos, buena calidad de 
la alimentación y 8 – 30 puntos, mala calidad de la alimentación. Como puntaje final 
del instrumento, el criterio diagnóstico es de 83 – 103 puntos para buena calidad de 
la alimentación, de 21 – 82 puntos, mala calidad de la alimentación (13).

Los datos antropométricos se registraron en un registro antropométrico para este 
fin, y la encuesta fue aplicada de manera online en el aplicativo FORMS del office 
365 institucional, la encuesta estuvo conformada por: 1) consentimiento informado, 
2) datos sociodemográficos 3) preguntas de hábitos alimentarios y 4) instrumento 
puntuado basado en la ECAAM. 
 
Finalmente, todos los datos se almacenaron en una base de datos de Excel y se 
procesaron el programa estadístico Epi Info 7.1.2.
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4. Resultados

Tabla 1. Condiciones generales de los universitarios en estudio

 

La investigación se desarrolló con la participación de 25 jóvenes adultos universi-
tarios de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica del Norte, la media de 
la edad fue 20,20 ± 6.30 y revela una predominante participación de mujeres en 
contraste con los hombres, (68% femeninas y 32% masculinos), la mayoría de los 
sujetos investigados se autoidentifican como mestizos, y viven en núcleo familiar; 
todos son solteros.

Tabla 2. Estado nutricional (antropometría) de los universitarios en estudio
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De los 25 estudiantes universitarios se encontró que el 80% tenían IMC normal, 
con una media de 22,57 ± 2,41 Kg/m2, con respecto al porcentaje de músculo en 
hombres y mujeres, 72% tienen % de músculo esquelético elevado con promedio de 
28,94 ± 9,76 %. Con respecto al porcentaje de grasa corporal, los estudiantes en su 
mayoría tienen composición corporal grasa por debajo de lo normal (48%), se halla 
también, el 20% de ellos con porcentaje graso corporal elevado. Por otro lado, los 
niveles de grasa visceral de la población estudiada en su totalidad están dentro del 
rango óptimo, finalmente en cuanto a RVC se encontró en los estudiantes un total 
del 96% sin riesgo cardiometabólico.

Tabla 3. Hábitos alimentarios de los universitarios en estudio

En la Tabla 3. Con el 100% del grupo de estudio. Se evidenció que de la mayor par-
te de la población presenta un horario irregular de comida, la mayoría consume los 
tres tiempos de comida grandes como son el desayuno, almuerzo y merienda; se 
encuentra que muy poca población consume el (refrigerio en media mañana y media 
tarde). De igual forma se encuentra la actitud frente a la comida normal 52%. Con 
respecto a la preferencia de las preparaciones se halla que las carnes las prefieren 
fritas y apanadas, no consumen verduras.
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Tabla 4. Hábitos alimentarios Saludables y no saludables en la muestra

 

Se puede evidenciar en la población de 25 estudiantes que los hábitos alimentarios 
que el instrumento considera como saludables se cumplen en su mayoría en el caso 
de consumir desayuno, carnes, huevo, agua; pero no se cumplen en el caso de 
consumo de frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales, lácteos descrema-
dos, pescado, comida dentro del hogar, consumo de merienda con fruta y verdura, 
consumo de pro bióticos. 

En cuanto a los hábitos alimentarios no saludables, los que más realizan son: el de 
consumir frituras, consumen bebidas azucaradas, agregan sal a las comidas.  

Tabla 5. Calidad de la alimentación según hábitos alimentarios saludables y no saludables y estado nutricional
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La información analizada de los Hábitos alimentarios no saludables muestra una 
clara diferencia entre la puntuación de buena calidad en los hábitos alimentarios 
saludables versus los no saludables, pues se obtiene mayor número de universita-
rios con buena calidad de la alimentación en lo referente a hábitos alimentarios no 
saludables. (35,71% - 17,86%). Cuando se evalúa el criterio final de la encuesta se 
halla solamente al 7,14% de los sujetos con buena calidad de la alimentación; lo 
que indica que no tienen muchos hábitos alimentarios no saludables, pero tampoco 
hábitos alimentarios saludables. 

La media de hábitos saludables (HAS) se encuentra en 44,78 / 65 puntos, esto evi-
dencia que el comportamiento de la media de la muestra tiene mala calidad de la 
alimentación. Respecto a los hábitos no saludables (HANS), se puede apreciar que 
la media 27,5 / 38 puntos, identificando también mala calidad de alimentación. 

Integrando los dos componentes de (HAS + HANS) se estima una media de 78,28 / 
103 puntos, donde se infiere que casi la totalidad de los estudiantes tienen una mala 
calidad de alimentación. 

Al relacionar el estado nutricional con la calidad de la alimentación se encuentra que, 
tanto en normalidad como en exceso, la mayoría tienen mala calidad de la alimen-
tación. No se halla significancia estadística entre el IMC y la puntuación en HANS, 
HAS ni el total. Pero si se puede observar que todos los que tienen malnutrición por 
exceso, tienen en su totalidad mala calidad de la alimentación. 

4. Discusión

La presente investigación evidenció que los estudiantes universitarios constituyen 
una población vulnerable al desarrollo de alteraciones ya que varían por diversos 
factores en su estado nutricional (14). Por ende, se realizó este trabajo a través de 
indicadores antropométricos del estado nutricional que presenta una persona como 
resultado del balance entre sus necesidades e ingesta de energía y nutrientes, apli-
cando indicadores como peso/talla para conocer el índice de masa corporal el cual 
se calculó dividiendo el peso en kilogramos sobre talla al cuadrado en metros, en 
el cual se encontró que de la muestra de 25 estudiantes universitarios, el 80% se 
encontraban con un IMC en los rangos de normalidad (18.5 – 24.9%), en similitud al 
estudio llevado a cabo en la Universidad de Antioquía de Medellín, Colombia donde 
se observó que el estado nutricional eutrófico es más alto con un 66,4% a diferencia 
de los valores agrupados de sobrepeso y obesidad donde se obtuvo 25,6% (15).
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En la actualidad los jóvenes tratan de cuidar su peso por estética, descuidando su 
alimentación para mantener un peso bajo en un cuerpo deseado, por lo cual en el 
estudio realizado se determinó que el total del 4% en la población estudiada presen-
to malnutrición a rangos de IMC <18 según la OMS. A diferencia de la investigación 
llevada a cabo en estudiantes de pregrado de la carrera de Medicina de la Universi-
dad Nacional de Colombia sede Bogotá en la cual se evidenció un porcentaje más 
elevado en total de (hombres y mujeres con 13%) de malnutrición (16).

Las causas principales del sobrepeso en jóvenes son el consumo de alimentos pro-
cesados que son muy fáciles de adquirir que contienen altos niveles de azúcar, 
grasas trans y sal a bajo costo en medios masivos. En donde los datos obtenidos 
en la muestra de estudiantes de medicina se encontraron que: solo 16% presentó 
malnutrición por exceso de sobrepeso según IMC (>25 Kg/m), datos similares a la 
investigación realizada en la Universidad Autónoma de Chiapas que evidenció un 
20,5% en malnutrición de sobrepeso, ya que en la actualidad los jóvenes cuidan su 
estética y llevan un estilo de vida saludable (17).

En el lapso de la educación académica ser estudiante no es fácil, algunos deben 
viajar distancias lejanas para llegar a la universidad. Durante el día toman varias 
horas de clase y el gasto energético es alto, sin embargo, los jóvenes no comen a 
sus horas debido al exceso de trabajo escolar, situación que los lleva al estrés y a 
un desajuste del organismo con graves consecuencias. En lo cual en cuanto a los 
hábitos alimentarios la mayor parte de la población presentó un horario irregular con 
un 58,06%, a diferencia del estudio realizado en la Escuela de Nutrición y Dietética, 
Facultad de Farmacia, Universidad de Valparaíso, Chile evidenció que existe un bajo 
porcentaje en cuanto a horarios irregulares de alimentación con un 16% (18). En la 
muestra de universitarios se halla un bajo consumo de verduras y frutas, al igual que 
en una investigación realizada en la Universidad de Cartagena, Colombia (19).

En el transcurso del ciclo académico los estudiantes tienden a bajar los tiempos de 
comida debido a sus lugares de residencia y recursos económicos en lo cual. Los 
resultados referentes al número de comidas que realiza durante el día, los estudian-
tes de Medicina de la Universidad técnica del Norte consumen 3 o más comidas al 
día, a diferencia del estudio realizado en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 
Ecuador, donde solo el 4.6% lo hacen (20).
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5. Conclusiones y recomendaciones

En la investigación se determinó que la mayoría de los universitarios en estudio, tie-
nen estado nutricional según IMC, así como la mayoría tienen composición corporal 
grasa dentro de los rangos normales; si se encuentran universitarios con malnutri-
ción por exceso, pero es menos de un cuarto de la muestra. 

En cuanto a los hábitos alimentarios se evidencia que evitan los malos hábitos ali-
mentarios, pero, por otra parte, no tienen la cultura de llevar buenos hábitos alimen-
tarios. Por lo tanto, se hallaron a: horario de comidas irregulares, preferencia en las 
preparaciones con frituras, no consumo de verduras, frutas, pescados, leguminosas, 
probióticos, agregar sal a las comidas y consumo de bebidas azucaradas. 

Como recomendación, en este grupo que tiene hábitos alimentarios poco saludables 
y la ausencia de hábitos alimentarios saludables, enfocar la prevención a través de 
la educación nutricional, más aún, siendo estudiantes de ciencias de la Salud. 
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Resumen:

Durante el confinamiento por COVID-19 se observaron cambios significativos en los 
hábitos alimentarios, caracterizados por un patrón alimentario no saludable, mayor 
ingesta de productos ultra procesados y de baja calidad nutricional, desencadenando 
a un mayor riesgo de desnutrición. El objetivo del presente estudio fue relacionar el 
estado nutricional post confinamiento por COVID-19 y hábitos alimentarios en adul-
tos mayores de la parroquia Imantag. La presente es de carácter descriptivo, compa-
rativo porque las mediciones de hábitos alimentarios se realizaron antes y después 
del confinamiento. Se evaluó el estado nutricional a través del IMC de 57 Adultos 
Mayores, tomando sus medidas antropométricas, además se aplicó la encuesta de 
la calidad de la alimentación (ECAAM). Se identificó que el 70,2% de la muestra 
pertenecen al sexo femenino. Las medias y desviaciones estándar de las variables 
edad, peso, talla e IMC fueron 76,3 ± 6,46 años; 49,5 ± 8,12 kg; 1,45 ± 0,07 m; 23,7 
± 4,09 kg/m2, respectivamente; resultando que el 66,7% de la población ostenta un 
estado nutricional normal. La calidad de la alimentación estuvo predominantemente 
marcada por hábitos alimentarios no saludables, antes y después del confinamien-
to; 80.7% de la población obtuvo mala calidad de la alimentación antes, y 71,9% 
después del confinamiento; asimilando una leve mejoría. Se determinó mediante la 
prueba estadística t de Student para muestras pareadas un p valor de 0.017<0.05, 
indicando que hay cambios significativos en la calidad de la alimentación después 
del confinamiento. No existe relación estadísticamente significativa entre el estado 
nutricional y sus hábitos alimentarios.
  
Palabras clave: hábitos, alimentación, adulto mayor, estado nutricional, confina-
miento.

Abstract:

During confinement by COVID-19, significant changes in the eating habits were ob-
served, characterized by an unhealthy eating pattern, increased intake of ultra-pro-
cessed products of low nutritional quality, triggering a higher risk of malnutrition. The 
objective of the present study was to relate the post-COVID-19 confinement nutritio-
nal status and eating habits of older adults in the Imantag parish. This is descriptive, 
comparative because measurements of eating habits were made before and after 
confinement. The nutritional status was evaluated through the BMI of 57 AM, taking 
anthropometric measurements, in addition, the food quality survey (ECAAM) was 
applied. It was identified that 70.2% of the sample belong to the female sex. The 
means and standard deviations of the variables age, weight, height, and BMI were 



52

La U Investiga 

Revista La U Investiga - Facultad de Ciencias de la Salud- Universidad Técnica del Norte  ISSN versión digital: 2773-756X ISSN 

versión impresa: 1390-910X Vol 10 (1),Junio  2023

76.3 ± 6.46 years; 49.5 ± 8.12kg; 1.45±0.07m; 23.7 ± 4.09 kg/m2, respectively; re-
sulting in 66.7% of the population having a normal nutritional status. The quality of 
food before confinement in 80.7% of the population was poor and after confinement, 
71.9% of older adults continued with a similar evaluation obtaining a slight improve-
ment. A p-value =0.017, less than 0.05, was determined using the Student’s t-statistic 
for paired samples, indicating there are significant changes in the quality of food after 
confinement. There is no statistically significant relationship between nutritional sta-
tus and eating habits.

Keywords: habits, feeding, adult elderly, nutritional status, confinement.

1. Introducción

El envejecimiento es el conjunto de transformaciones que aparecen en el individuo 
a lo largo de la vida. Los cambios son bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, socia-
les, psicológicos y funcionales (1). Este proceso implica una serie de reacciones que 
repercuten directamente sobre el estado nutricional de la población adulta mayor, 
que la hace propensa a sufrir un riesgo elevado de deficiencias nutricionales (2); de 
hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya declaró en 1992 a esta pobla-
ción como uno de los grupos más vulnerables desde el punto de vista nutricional (3).

El incremento de la población adulta mayor es un fenómeno global. Cerca de 600 
millones de personas que sobrepasan los 60 años viven en el mundo, y se proyecta 
que para el 2025 esta cifra se duplicará. 

En América del Sur, la mayor esperanza de vida al nacer se reporta en Chile con 80 
años y la menor en Bolivia con 67 años (4); mientras que en Ecuador la esperanza 
de vida es de 76.4 años, siendo 73.7 años para hombres y 79.1 años para las muje-
res (5). La población de adultos ecuatorianos actualmente es del 6,5% de la pobla-
ción total y se espera que para el 2054 sea el 18% de la población (6). 

Los adultos mayores (AM) tienen mayor riesgo de padecer malnutrición por diferen-
tes factores como la disminución en la ingestión de alimentos, anorexia asociada a 
factores psicosociales, problemas masticatorios y de deglución (7), como se mues-
tra en la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) de acuerdo con el 
IMC, determinan que la prevalencia de sobrepeso y obesidad es mayor en las muje-
res con relación a los hombres (65.4% versus 51.6%) (8).
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La valoración del estado nutricional en AM, así como la determinación de la malnu-
trición en sí, es importante en esta etapa de la vida. La OMS recomienda valorara 
el índice de masa corporal (IMC), el perímetro de pantorrilla y circunferencia del 
brazo para valorar el estado nutricional en el adulto mayor ya que son indicadores 
indirectos y confiables debido a que existe bajo contenido de grasa durante la edad 
avanzada(9). La circunferencia de la pantorrilla (CP), indicador del tejido muscular y 
graso, parece tener un papel valioso en la determinación de la composición corporal 
en personas mayores (10).

A lo largo del confinamiento se han observado cambios significativos en la ingesta 
de alimentos, caracterizado por un patrón alimentario no saludable, mayor ingesta 
de productos ultraprocesados y de baja calidad nutricional, así como incremento en 
el peso corporal, disminución de la actividad física, incremento y disminución del 
consumo de alimentos frescos. Cabe mencionar que los efectos del confinamiento 
se pueden presentar, desde la subingesta, hasta la sobreingesta debido a diversos 
factores, uno de ellos, el estado de nutrición y la percepción sobre la salud (11). En 
el adulto mayor entre el 20.3 a 32.4% en el comportamiento nutricional se predis-
pone a la sobrenutrición. Mientras que, entre el 6.9% y el 15.1% predispone a la 
desnutrición. Se concluyó que la pandemia de COVID19 tuvo un impacto negativo 
los hábitos alimenticios de muchos AM, lo cual podría desencadenar mayor riesgo 
de desnutrición, fragilidad, sarcopenia y discapacidad (12).

El objetivo del presente estudio fue relacionar el estado nutricional post confina-
miento por COVID-19 y hábitos alimentarios de los adultos mayores de la parroquia 
Imantag, diferenciándolos por sexo, edad y IMC, mediante la aplicación de la En-
cuesta estructurada de Calidad de la Alimentación del AM (ECAAM) y la toma de las 
diferentes medidas antropométricas.  

2. Metodología

La presente investigación es no experimental, de carácter descriptivo ya que se 
relacionó el estado nutricional y los hábitos alimentarios post confinamiento por CO-
VID-19 en los AM beneficiaros del programa adulto mayor del Ministerio de Inclu-
sión, Económica y Social (MIES) de la parroquia de Imantag cantón Cotacachi, es 
comparativo porque las mediciones de hábitos alimentarios se realizaron antes y 
después del confinamiento y correlacional ya que se comparó el estado nutricional, 
sexo y los hábitos alimentarios de los adultos mayores.

La población estuvo constituida por 57 adultos mayores ambulatorios. Se incluyeron 
en el estudio AM de ambos sexos, de 65 a 90 años. A cada uno de ellos se les aplicó 
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la ECAAM, que es una encuesta estructurada y validada con 23 preguntas de se-
lección múltiple, diseñada especialmente para determinar los hábitos alimentarios, 
se aplicó dos veces preguntando los hábitos antes y después del confinamiento por 
COVID-19, tanto de alimentos o preparaciones consideradas saludables como de 
alimentos o preparaciones consideradas como no saludables, en la población adulta 
mayor.

En la evaluación del estado nutricional se realizó la toma de peso y talla. Se utilizó 
una balanza marca SECA para la toma de peso en kilogramos (kg) ubicando al adul-
to mayor de pie sobre la balanza y la toma de talla en metros (m), la que se obtuvo 
con ayuda de un tallímetro marca SECA, donde se colocó al sujeto en el centro del 
instrumento con una posición adecuada, en cambio en los AM que no se pudo obte-
ner la talla, se llevó a cabo una estimación, donde se utilizó una cinta antropométrica 
marca SECA para la medición de la media braza y se calculó el IMC clasificando el 
estado nutricional de los AM según los criterios de la Sociedad Española de Nutri-
ción Parenteral y Enteral (SENPE), donde establece bajo peso <22,0; normal ≥22 a 
<27; sobrepeso ≥27 a <30; obesidad ≥30,0.

La encuesta estaba compuesta de 2 ítems: Hábitos alimentarios saludables y Hábi-
tos alimentarios no saludables calificados con una puntuación mínima de 1 y máxi-
ma de 5 según la escala Likert. Los Hábitos alimentarios saludables, se componen 
de 15 preguntas e indican la frecuencia de hábitos saludables y la frecuencia de 
consumo de grupos de alimentos recomendados, mientras que los Hábitos alimenta-
rios nos saludables se componen por 8 preguntas, reflejan alimentos o grupos de ali-
mentos identificados como promotores de enfermedades crónicas no transmisibles, 
así como la frecuencia de estos. La sumatoria de los ítems determina la calidad de 
alimentación del adulto mayor, siendo buena calidad con un puntaje entre 83-103 y 
mala calidad de 21-82 puntos. Cabe aclarar que las preguntas 14 y 15 no se puntúan 
dentro de la sumatoria del primer ítem y del total.  

Para el análisis estadístico se utilizó el programa Microsoft Excel versión 16.0 para 
el vaciado preliminar de los datos, y para el tratamiento estadístico se usó el pro-
grama Jamovi 2.2.5. Las variables fueron sometidas a la prueba de normalidad de 
Shapiro-Wilk.

Los datos fueron expresados en media, mediana, rango intercuartil (IQR) y desvia-
ción estándar (SD). Para la comparación de las variables de los hábitos alimenta-
rios antes y después del confinamiento por COVID-19, se utilizó la prueba de U de 
Mann-Whitney para muestras pareadas para comprobar las siguientes hipótesis:
Ho: No hay cambios de los hábitos alimentarios después del confinamiento
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Ha: Si hay cambios de los hábitos alimentarios después del confinamiento 
En todos los casos se consideró como significativo p < 0.05.

Para la comparación de las variables de los hábitos alimentarios después del con-
finamiento por sexo, se utilizó la prueba t de Student y de U de Mann-Whitney para 
muestras simples para comprobar las siguientes hipótesis:
Ho: No hay diferencia de los hábitos alimentarios después del confinamiento en 
hombres y mujeres.
Ha: Si hay diferencia de los hábitos alimentarios después del confinamiento en hom-
bres y mujeres. 
En todos los casos se consideró como significativo p < 0.05.

Para determinar la comparación entre las variables del estado nutricional después 
del confinamiento y sus hábitos alimentarios, se utilizó la prueba exacta de Fisher. 
En todos los casos se consideró como significativo p < 0.05.

3. Resultados

Se entrevistaron 57 adultos mayores de entre 65 y 90 años, de los cuales el 70.2% 
eran del sexo femenino. Las medias y desviaciones estándar de edad, el peso, talla 
y el IMC fueron 76.3 ± 6.46 años; 49.5 ± 8.12 kg; 1.45 ± 0.07 m; 23.7 ± 4.09 kg/m2 
respectivamente.

Tabla 1. Calidad de la alimentación de los adultos mayores antes y después del confinamiento

En la Tabla 1 se presentan los resultados de los tres componentes del ECAAM antes 
y después del confinamiento, obteniendo que en el ítem de hábitos saludables antes 
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del confinamiento el 100% de la población de estudio tuvieron una mala calidad de 
la alimentación mientras que después del confinamiento este porcentaje disminuyó 
a un 98.2%. En el ítem de hábitos no saludables antes del confinamiento, más de la 
mitad de la población tuvo una mala calidad de la alimentación y después del confi-
namiento este porcentaje bajo a un 29.8%. 

En general en el ítem de calidad de la alimentación antes del confinamiento el 80.7% 
de la población tuvo una mala calidad de la alimentación y después del confinamien-
to bajó a un 71.9%.

  Se realizó un estudio longitudinal en donde se comparó las variables de los hábitos 
alimentarios antes y después del confinamiento. Se aplicó una prueba t de Student 
para muestras pareadas de los tres componentes de la ECAAM, en la Tabla 1 se 
observa los siguientes resultados.

Para los hábitos saludables antes y después del confinamiento, se obtuvo una de 
mediana de 43.0 puntos con un rango intercuartil de ± 5.00 puntos lo que significa 
una mala calidad de la alimentación. El p valor fue de 0.048 < 0.05 por lo tanto se re-
chaza la hipótesis nula, lo que significa que hay cambios de los hábitos alimentarios 
saludables después del confinamiento. 

Para los hábitos no saludables antes del confinamiento, se obtuvo una mediana de 
32 puntos con un rango intercuartil de ± 6 puntos y después del confinamiento la 
mediana fue de 33 puntos con un rango intercuartil de ± 5 puntos, para los dos casos 
significa una mala calidad de la alimentación. El p valor fue de 0.040 < 0.05 por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que si hay cambios en los hábitos 
alimentarios no saludables después del confinamiento.

Para la calidad de la alimentación antes del confinamiento, se obtuvo una mediana 
de 77 puntos con rango intercuartil de ± 7 puntos y después del confinamiento la 
mediana fue de 79 puntos con un rango intercuartil de ± 7 puntos, para los dos casos 
esta puntuación significa una mala calidad de la alimentación. 

El p valor fue de 0.017 < 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, lo que signi-
fica que si hay cambios en la calidad de la alimentación después del confinamiento.
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Tabla 2. Frecuencia de consumo de hábitos saludables y no saludables antes y después del confinamiento

En la Tabla 2 se presentan los hábitos encontrados en la mayoría de la población 
teniendo que antes del confinamiento la toma del desayuno todos los días, consume 
frutas 1 porción al día y el número de comidas al día 3 fue el patrón encontrado en 
cuanto a la buena calidad de la alimentación, sin embargo, después del confinamien-
to el porcentaje de personas con este patrón bajó. Dentro de los hábitos saludables 
encontrados como mala calidad de la alimentación antes del confinamiento fueron el 
consumo de huevo una vez por semana, consumo de agua un vaso al día y ½ taza 
de consumo de verduras en la mayoría de la población, porcentaje que disminuyó 
después del confinamiento. 

En el cuestionario de hábitos alimentarios no saludables, que marca una escala de 
buena calidad de la alimentación (indicando que se evitan los malos hábitos) se 
encontró en la mayoría de la población que no consumen alimentos fritos, aunque 
después del confinamiento este porcentaje subió. En este mismo ítem en la mala 
calidad de la alimentación se encontró que el 38.60% de las personas no utilizaban 
manteca para las comidas antes del confinamiento, valor que subió al 45.60% des-
pués del confinamiento.

Tabla 3. Comparación de los hábitos alimentarios después del confinamiento en adultos mayores por sexo
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En la Tabla 3 se presenta la comparación de los hábitos alimentarios después del 
confinamiento con sexo en los adultos mayores aplicando una prueba t de Student 
y U de Mann-Whitney para muestras independientes obteniendo que la mediana en 
mujeres de los hábitos alimentarios saludables fue de 45.0 ± 6.00 puntos y en los 
hombres fue de 43.0 ± 6.25 puntos con un p valor de 0.502 > 0.05 lo que significa 
que se acepta la hipótesis nula obteniendo que no hay diferencia de los hábitos ali-
mentarios saludables después del confinamiento entre hombres y mujeres.

La media en mujeres de los hábitos alimentarios no saludables fue de 33.1 ± 2.50 
puntos y en los hombres fue de 31.4 ± 2.39 puntos con un p valor de 0.030> 0.05 lo 
que significa que se rechaza la hipótesis nula obteniendo que si hay diferencia de 
los hábitos alimentarios no saludables después del confinamiento entre hombres y 
mujeres.

La mediana en mujeres de la calidad de la alimentación fue de 79.8 ± 6.15 puntos y 
en los hombres fue de 79.8 ± 6.00 puntos con un p valor de 0.909 > 0.05 lo que sig-
nifica que se acepta la hipótesis nula obteniendo que no hay diferencia en la calidad 
de la alimentación después del confinamiento entre hombres y mujeres.

Tabla 4. Relación de la calidad de la alimentación después del confinamiento y el estado nutricional de los adultos mayores

Se realizó la comparación entre el estado nutricional y la calidad de la alimentación 
después del confinamiento.
 
En la Tabla 4 se observa que el 73.7% de los adultos mayores que están con un es-
tado nutricional normal, tienen una mala calidad de alimentación. 

Se realizó una prueba exacta de Fisher obteniendo un p valor de 0.733> 0.05 lo que 
indica que no hay diferencias significativas entre las variables, es decir la calidad 
de la alimentación no es estadísticamente significativa en el estado nutricional de la 
población adulta mayor.
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Tabla 5. Consumo de probióticos, suplementos, vitaminas antes y después del confinamiento en los adultos mayores

Se determinó el consumo de probióticos, suplementos y vitaminas antes y después 
del confinamiento. En la Tabla 5 se evidencia que el 63.2% de los adultos mayores 
no consumía probióticos antes del confinamiento, el 78% de la población adulta 
mayor no consume probióticos después del confinamiento, lo que quiere decir que 
los AM bajaron el consumo de probióticos después del confinamiento. En cuanto al 
consumo de suplementos y vitaminas antes y después del confinamiento se obtuvo 
que todos los sujetos en estudio no consumían suplementos ni vitaminas.

4. Discusión

La pandemia por COVID-19 ha impactado la salud de la población mundial; en par-
ticular a las personas de 60 años o más, o aquellos que tienen condiciones de salud 
como sobrepeso, obesidad, enfermedad cardiaca o pulmonar, diabetes o condicio-
nes que afectan su sistema inmune (13). Por este motivo en esta investigación se 
relacionó el estado nutricional post pandemia de la población adulta mayor con los 
hábitos alimentarios, obteniendo que los hábitos alimentarios estudiados cambiaron 
como consecuencia de la situación. Además, los hábitos alimentarios no saludables 
adquiridos durante el confinamiento disminuyeron una vez superada la situación de 
pandemia. 

Como principal resultado de la investigación se obtuvo que la calidad de la alimenta-
ción no influye en el estado nutricional después del confinamiento, ya que la mayoría 
de la población adulta mayor según el indicador del IMC presentó un estado nutricio-
nal normal a pesar de tener una mala calidad de alimentación. Según Irudaya y sus 
colaboradores, indica que el estado nutricional en los adultos mayores antes del CO-
VID-19 estaban desnutridos 9.3%, 59.4% estaban en riesgo de desnutrición y 37.6% 
estaban bien alimentados, pero después de la pandemia los grupos desnutridos y 
en riesgo de desnutrición contribuyeron a la mayoría de las muertes. De la mues-
tra total, 2045 (41,3%) fallecieron durante los 15 años de seguimiento. Los grupos 
desnutridos y en riesgo de desnutrición contribuyeron a la mayoría de las muertes. 
Del total de vivos en 2019, casi el 40% estaban bien alimentados (14), así mismo se 
encontró en el análisis de regresión que el sobrepeso o la obesidad no eran factores 
de riesgo significativos para la mortalidad por todas las causas entre las personas 
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mayores, es decir que en este estudio el estado nutricional no se vio afectado en 
tiempo de pandemia, pero si influyó en la mortalidad de los AM en comparación con 
la presente investigación. 

Otro resultado significante de esta investigación fue en los hábitos alimentarios de 
la población adulta mayor con un consumo disminuido en lácteos y derivados del 
43.9% 1 porción al día toma de agua con el 36.8% 1 vaso al día, por el ultimo el 
huevo en un 43,9% 1 vez por semana, mientras el que consumo de verduras ½ taza 
se mantuvo tanto antes y después del confinamiento con el 45,60%. En cuanto, al 
consumo de suplementos y vitaminas antes y después del confinamiento se obtuvo 
que todos los sujetos en estudio no consumían suplementos ni vitaminas. 

Como se muestra en el estudio de Kinoshita K, Satake S, Arai H, donde el cambio en 
la dieta fue más común en el grupo frágil que en el grupo no frágil (53,6 % frente a 
37,3 %, P <0,001). En general, encontraron más adultos mayores que redujeron su 
consumo de carne, pescado y arroz en comparación con aquellos que aumentaron 
su consumo de estos alimentos y toma de suplementos nutricionales (7,7 % frente a 
3,2 %, P <0,001). Además, los participantes que aumentaron su consumo de huevo, 
soya y productos de soya, leche y productos lácteos, verduras, pan, fideos, alcohol, 
dulces y refrescos fueron mayores que los que redujeron su consumo de estos ali-
mentos. Al comparar los grupos frágiles y no frágiles, los que consumían menos car-
ne, pescado, algas y hongos, y frutas eran más frágiles que no frágiles (grupo frágil 
vs. grupo no frágil: carne, 10,6% vs. 5,0%, P <0,001, pescado, 11,9 % frente a 4,5 
%, P <0,001, algas y hongos, 8,9 % frente a 3,6 %, P <0,001, y frutas, 11,3 % fren-
te a 5,0 %, P <0,001). A diferencia de una mayor frecuencia del consumo diario de 
productos alimenticios básicos como lácteos, cereales, grasas y verduras p < 0,001. 
En el caso de la carne y la fruta, el resultado no fue estadísticamente significativo. 
Cabe destacar que la frecuencia de consumo de dulces y snacks aumentó en toda la 
población analizada (15). Por tanto, se evidenció que en ambos estudios se obtuvo 
como resultado un aumento y disminución de determinados alimentos por distintos 
factores antes y durante el confinamiento. 

En el estudio denominado hábitos dietéticos antes y durante la epidemia de CO-
VID-19 en países europeos seleccionados, se evidenció que la población estudiada 
tomaba té, agua con mayor frecuencia y café mientras que los jugos con menor fre-
cuencia (16). A diferencia de la presente investigación, donde los adultos mayores 
consumían 1 vaso de café y agua al día. Teniendo así, que la frecuencia del consu-
mo de agua fue imprescindible durante la emergencia sanitaria en este grupo etario.
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Los cambios percibidos antes y después del confinamiento por COVID-19 en este 
estudio indicaron que de los hábitos alimentarios no saludables hay diferencia de 
los hábitos alimentarios no saludables después del confinamiento en hombres y 
mujeres. Así mismo en estudios previamente publicados revelaron que los hábitos 
alimentarios en Quito, en las personas de 18 a 33 años, incrementaron sus hábitos 
no saludables, mientras que, por el contrario, las personas de 34 a 65 años disminu-
yeron los hábitos no saludables y aumentaron los hábitos saludables. Además, los 
adultos jóvenes muestran una actitud más desinhibida ante la comida, sin preocu-
parse por los efectos que pueda tener sobre su salud, a diferencia de lo que sucede 
en adultos y adultos mayores, quienes tienden a tener un mayor cuidado sobre su 
alimentación en beneficio de su salud (17). Concluyendo así que en los dos estudios 
los hábitos alimentarios en la población adulta mayor cambiaron antes y durante del 
confinamiento. 

5. Conclusiones y recomendaciones

Se evaluó el estado nutricional en 57 adultos mayores de 65 a 90 años de la parro-
quia de Imantag de los cuales el 70,2% eran del sexo femenino. La edad, el peso, 
talla y el IMC fueron 76,3 ± 6,46 años; 49,5 ± 8,12 kg; 1,45 ± 0,07 m; 23,7 ± 4,09 kg/
m2 respectivamente, con un estado nutricional normal en un 66.7% de la población.

En general la población estudiada no tuvo hábitos alimentarios saludables antes y 
después del confinamiento por COVID-19. 

Se identificó que la calidad de la alimentación antes del confinamiento estuvo mar-
cada por hábitos alimentarios no saludables, el resultado final de la puntuación de la
Encuesta ECAAM indica que 80.7% de la población tuvo mala calidad de la alimen-
tación antes del confinamiento, pero después se halla 71.9%, lo que significa que 
hubo una ligera mejoría en la calidad de alimentación en los AM. Se identifica que la 
población tiene mejor puntuación en las preguntas de hábitos alimentarios no salu-
dables, lo que se traduce en que los adultos mayores no realizan hábitos alimenta-
rios no saludables, pero tampoco realizan hábitos alimentarios saludables. 

Las pruebas estadísticas indican que hubo cambios en la calidad de la alimentación 
antes y después del confinamiento y que la calidad de la alimentación no tiene di-
ferencias estadísticamente significativas en el estado nutricional de la población de 
estudio.
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Resumen:

Introducción: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un con-
junto de herramientas cuya integración en nuestras vidas han transformado la ma-
nera en que accedemos al conocimiento, a la información y al aprendizaje. Objetivo: 
Describir el conocimiento y manejo de TIC en el personal docente de medicina antes 
de la emergencia sanitaria por COVID-19. Método: Este estudio descriptivo consis-
tió en la selección de 117 docentes de medicina por un muestreo no probabilístico 
por conveniencia, los datos fueron recolectados de encuestas realizadas en el año 
2018, se realizó la tabulación y el análisis de datos a través de medidas de frecuen-
cia y porcentajes mediante Microsoft Excel 2016 y Jamovi 2.3.19. Resultados: Antes 
de la emergencia sanitaria más de la mitad de los docentes (52,99%) conocían y 
manejaban TIC en sus clases, mientras que el 41,88% usaban aulas virtuales.  Las 
TIC más utilizadas por los docentes fueron las herramientas de almacenamiento 
para compartir en línea (43,59%), los procesadores de texto (42,74%), herramientas 
para generar presentaciones (41,88%), editores de video y realidad virtual (33,33%), 
WhatsApp en las actividades docentes (31,62%). A pesar de esto, el 98,3% de los 
docentes mostraron mucho interés en recibir una capacitación adicional. Conclu-
siones: Los docentes antes de la emergencia sanitaria conocían y manejaban TIC 
en su práctica diaria, como las herramientas para almacenar y compartir en línea, 
procesadores de texto, generadores de presentaciones y la aplicación WhatsApp, y 
mostraron interés en seguir capacitándose.

Palabras clave: Enseñanza superior, Educación de adultos, personal docente, 
Ciencias médicas, Tecnología de la información. 

Abstract:

Introduction: Information and Communication Technologies (ICT) constitute a set of 
tools whose integration into our lives has transformed the way we access knowledge, 
information, and learning. Objective: To describe the knowledge and utilization of ICT 
among medical teaching staff prior to the COVID-19 health emergency. Method: This 
descriptive study involved the selection of 117 medical educators through non-proba-
bilistic convenience sampling. Data were collected from surveys conducted in 2018, 
and data tabulation and analysis were carried out using measures of frequency and 
percentages with Microsoft Excel 2016 and Jamovi 2.3.19. Results: Before the heal-
th emergency, over half of the educators (52.99%) were familiar with and utilized 
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ICT in their classes, while 41.88% used virtual classrooms. The most employed ICT 
tools by educators were online storage and sharing tools (43.59%), word processors 
(42.74%), presentation generation tools (41.88%), video editors, and virtual reality 
(33.33%), and WhatsApp in educational activities (31.62%). Nevertheless, 98.3% 
of the educators expressed a strong interest in receiving additional training. Conclu-
sions: Prior to the health emergency, educators were knowledgeable and proficient in 
the use of ICT in their daily practices, including tools for online storage and sharing, 
word processors, presentation generators, and the WhatsApp application. Additiona-
lly, they are interested in continuing their training.

Keywords: Higher Education, Adult Education, Teaching Staff, Medical Sciences, 
Information Technology.

1. Introducción

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación, 
tiene un impacto positivo en todo el proceso formativo. Enfatiza en el aprendizaje y 
proporciona nuevas habilidades a los estudiantes y docentes, ofreciendo una mayor 
oportunidad de competir globalmente (1). La Organización Mundial y Panamericana 
de la Salud reconocen el valor de las TIC en la educación, en el conocimiento y la 
investigación en materia de salud  (2,3). Es esencial en la docencia universitaria y en 
la formación médica continua  (4,5). 
En los últimos 3 años, las TIC han experimentado un cambio significativo, aún más 
con la emergencia sanitaria del 2019, que aceleró su implementación entre docentes 
y estudiantes, quienes debieron ajustarse al modelo educativo integrado a la TIC 
(1,6,7). 
El conocimiento y manejo de estas herramientas permitieron el acceso a recursos 
educativos en línea, la creación de material didáctico, y la comunicación sincrónica 
y asincrónica, de docentes y estudiantes, estimulando la construcción de su propio 
conocimiento (6).  
El impacto esperado de las TIC en la educación médica depende del nivel de ca-
pacitación y actualización de docentes y estudiantes en su uso (7). La Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en Quito tiene un modelo educativo, que 
ha integrado el uso de las TIC como herramientas de enseñanza para la formación 
médica, antes y durante la emergencia sanitaria. 
El propósito de este estudio descriptivo es analizar el nivel de conocimiento y la 
utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) por parte del 
personal docente antes de la emergencia sanitaria. Este análisis busca respaldar 
la mejora de los procesos de capacitación planificados en la universidad, así como 
evaluar la transición en el uso de las TIC durante y después de la emergencia. 
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Para llevar a cabo este estudio descriptivo, se recopilaron datos secundarios en 
2018 de la población de docentes de la facultad de medicina. Esto permitirá tener 
un panorama completo del uso de las TIC y su impacto en la enseñanza, durante la 
crisis sanitaria y en el futuro cuando concluya.

2. Metodología

Se realizó un estudio descriptivo en docentes de la escuela de Medicina de la Pon-
tificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en la ciudad de Quito, utilizándose 
datos secundarios de la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comuni-
cación de la escuela de medicina (TIC-Medicina), que desarrolló encuestas a los 
docentes en 2018, creadas para evaluar el conocimiento y uso de las TIC por parte 
de los docentes antes de la emergencia sanitaria. 
Se utilizó “Formularios de Google”. Esta plataforma en línea facilitó el acceso y la 
participación de los docentes, quienes pudieron completar las encuestas de mane-
ra electrónica. Se garantizó la confidencialidad de los participantes, ya que no se 
recopilaron datos personales identificables en las respuestas, lo que promovió la 
participación abierta y sincera en el estudio. Estas encuestas fueron nuestra base 
de información secundaria.
 El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Se tomo de la base de “TIC-Me-
dicina” las variables demográficas, aquellas que describen el nivel de conocimiento y 
la práctica de las diferentes herramientas de TIC, además de variables relacionadas 
con las dificultades en el uso, interés de capacitación y niveles de satisfacción. La 
muestra estuvo conformada por 117 docentes. 
Para la recolección de datos, se siguió un procedimiento que implicó varias etapas: 
revisión de las encuestas digitales del 2018, la limpieza y verificación de los datos, 
identificación de inconsistencias y luego se realizó el análisis estadístico descriptivo 
en el paquete estadístico Jamovi versión 2.3.19 (9), obteniendo las frecuencias ab-
solutas, y relativas para cada una de las variables.

3. Resultados

En el presente estudio se encontró que el 52,99% de los docentes utilizan las TIC 
para la actualización y formación en medicina clínica.  Se encontró un nivel de co-
nocimiento y manejo alto en algunas herramientas (Tabla 2). El uso de las aulas 
virtuales fue de 41,88%. 

En cuanto al género de docentes: el 58,1% corresponde a la población masculina, 
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y el 41,9% a la femenina.  Por el tiempo de dedicación a la PUCE, los docentes a 
tiempo parcial son (53,85%) y a tiempo completo (46.20%). En relación con su ca-
tegorización, son docentes auxiliares (48,72%) y principales (21,37%). Con título de 
especialista o maestría (93,16%) y PhD (4,2%). El 57,26% tienen 10 años o menos 
de práctica docente y el 19,66% de 20 años o más. La comprensión de lectura en 
ingles fue nivel intermedio B2 (54,70).  (Tabla 1).

Tabla 1. Descripción de la población de docentes en la encuesta TIC 2018 todavía no contamos con el diagnóstico genéti-

co.

El nivel de conocimiento y manejo de TIC en la práctica docente antes de la emer-
gencia sanitaria fue alto con los procesadores de texto (42,74%), el uso de WhatsA-
pp en las prácticas docentes (31,62%).
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 Un nivel intermedio en los programas para elaboración de presentaciones (41,88%), 
en hoja de cálculo (47,86%), en las aplicaciones médicas (33,33%), librerías digita-
les (42,74%), bases de datos bibliográficas (35,04%), sistemas o tecnologías para el 
apoyo de toma de decisiones clínicas (39,32%), el chat o video chat (39,32%) y las 
herramientas de almacenamiento y para compartir en línea (43,59%). 
Finalmente, se observó un nivel de conocimiento y manejo bajo en la edición de 
videos (33,33%), Moodle (41,88) % y ningún nivel de conocimiento y manejo en sof-
tware de realidad virtual en un (41,88%) (Tabla 2).

Tabla 2. Descripción del conocimiento y nivel de manejo de TIC por parte de los docentes de la escuela de medicina en la 

encuesta TIC 2018

Las dificultades observadas por los docentes en el uso de las TIC fueron la falta de 
tiempo relacionado con la programación académica (42,74 %), falta de capacitación 
en TIC (24,79 %). (Tabla 3).

El nivel de satisfacción con las TIC en la docencia fue del 48,72%, y con el uso de 
Moodle (aula virtual) 41,88%.  El 98,3% de los docentes están muy interesados en 
la capacitación y solo el 1,7% indicaron que hay poco o nada de interés por esta 
actividad. (Tabla 3).
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Tabla 3. Dificultades, nivel de satisfacción y necesidades en el uso de TIC en docentes de medicina encuesta TIC 2018 

4. Discusión

El impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las univer-
sidades a nivel global ha sido fundamental en la inducción al cambio y adaptación 
a nuevas formas de trabajo y pensamiento, que surgieron a partir de la década de 
1980 en diferentes ámbitos de la sociedad  (9,10,22,23,24). 
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El presente estudio examinó el conocimiento y manejo de las TIC por parte de los 
docentes de la facultad de medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor en su sede de la ciudad de Quito antes de la emergencia sanitaria, encontrándo-
se que  más de la mitad de los docentes que participaron conocen y utilizan las TIC 
como herramientas en la actualización y formación en medicina clínica (52,99%), 
comparado con el resultado encontrado en una universidad en Perú que evidencio 
que 70,73% de los docentes conocían y usaban las TIC en su práctica universitaria  
(5,11,25) justificando este resultado a que existe un alto porcentaje de docentes 
que recibieron una formación formal en TIC, 42%. Por otro lado, también existe un 
estudio en el cual el porcentaje de docentes que utilizan las TIC es similar al que se 
encontró en este trabajo y en el cual se manifiesta que no hubo una capacitación 
formal, pero sí, el interés de los docentes en el uso de las TIC  (7,12,22,23). 

 Se revelan diferentes niveles de conocimiento y manejo de acuerdo con las TIC 
evaluadas. Es así como los resultados de este estudio muestran que los docentes 
tienen un bajo nivel de conocimiento en Moodle, edición de videos y software de 
realidad virtual. Un nivel intermedio en generadores de presentaciones, UpToDate, 
bibliotecas virtuales, chats, video chats, bases de datos bibliográficos y un elevado 
nivel en procesadores de texto, y WhatsApp.

El nivel de conocimiento y manejo de multimedia, videos y realidad virtual por parte 
de los docentes en el presente estudio fue bajo y en algunos casos se reportó como 
ninguno. Este hallazgo es similar al reportado por Rosado (2017), Mayorga (2020) 
(13)  y otros autores (7,9,11,25,26) que mencionan que llama la atención la dificul-
tad para crear y manejar recursos de multimedia identificándose como un ítem que 
requiere de capacitación (9). Varios autores manifiestan que estos niveles de uso 
pueden deberse a la naturaleza de las asignaturas, a las preferencias de los docen-
tes al utilizar otras técnicas o estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje  
(1,5,9,26).

En este estudio los docentes identificaron como dificultades relacionadas con la uti-
lización de las TIC, el tiempo de asignación académica y la falta de capacitación. 
Similares resultados se mencionan en el estudio de Perú en el cual el 38,3% de los 
docentes expresaron que la falta de capacitación es la mayor dificultad encontrada, 
así como los procesos administrativos y falta de equipos  (1,26). Así también, Padi-
lla-Beltrán (2014) lo identifica como dificultad, al indicar que las TIC como oportuni-
dad de seguimiento constante del aprendizaje demanda mayor cantidad de tiempo 
en aspectos de tutoría y emplea más esfuerzo para la orientación y motivación del 
grupo de aprendizaje (14).
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 Además, la aplicación de las TIC requiere capacitación, modificación de hábitos de 
interacción y acercamiento al conocimiento, con una transición planificada que inte-
gre el discurso de las TIC, pero sin perder el discurso pedagógico y coherencia con 
el enfoque educativo a la hora de articular las TIC a la educación superior (15).  Se 
necesita de constantes actualizaciones por parte de la institución y de los docentes 
(14,16). 

En este estudio la mayoría de los docentes (98,3%) están interesados en un proceso 
de capacitación. Siendo este porcentaje mayor que los hallazgos encontrados por 
Rosado, quien reportó un 48% de interés entre los docentes universitarios en Ecua-
dor y similares a los de Sierra et al. (2023) con un 97% (9,14,17,21,26). 

 En este estudio se evidencia la necesidad de una capacitación en aulas virtuales, 
plataforma Moodle y herramientas para manejar video e imágenes, puntos en los 
que ya trabaja la Coordinación de TIC de la facultad de Medicina. Esta necesidad es 
percibida por varios estudios. En algunos se manifiesta la autoformación, el interés 
del docente en mejorar su estrategia utilizando TIC, o participación de proyectos de 
innovación  (9,6,26). 

El uso adecuado de las TIC en el ambiente universitario educativo no está garanti-
zado por la posesión de tecnología moderna, y a menudo se desconoce su impor-
tancia. La implementación de TIC en el aula no garantiza el éxito educativo por sí 
sola, requiere un esfuerzo adicional que involucre tanto aspectos formativos como 
de contenido y que implique a los estudiantes (14). 

Las TIC no son una solución universal para todos los problemas educativos y no se 
pueden depender de ellas para resolver estos problemas (12,18). 

El profesor universitario debe estar en constante crecimiento y desarrollo a través de 
diversas áreas, medios y recursos. Las TIC pueden ayudar al profesor tanto en su 
función investigadora como docente, al descubrir o diseñar nuevas metodologías de 
trabajo y al mantenerse en un proceso continuo de crecimiento (19).  

Como menciona Marín (2009)” Hoy hablar de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) fuera de nuestra realidad educativa ya no es impensable o ini-
maginable” (19,20).

A pesar de algunas limitaciones, como la muestra única y posibles sesgos en los da-
tos de bases de datos secundarios, el diseño descriptivo se enfocó en proporcionar 
una visión instantánea del fenómeno estudiado. 
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Para futuras investigaciones, se sugiere ampliar la muestra a varias instituciones y 
considerar la recopilación de datos primarios. Además, exploraciones más profun-
das de las relaciones y dinámicas subyacentes en el fenómeno pueden beneficiarse 
de enfoques avanzados, como estudios longitudinales cualitativos y mixtos. 

 5. Conclusiones y recomendaciones

Dentro de la Facultad de Medicina, se ha identificado que una gran proporción de 
profesores que presentan adecuadas competencias en la utilización de tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) dentro de su campo de trabajo. 

Antes del inicio de la emergencia sanitaria, las herramientas digitales más utilizadas 
eran las herramientas para almacenar y compartir en línea, procesadores de texto, 
generadores de presentaciones y la aplicación WhatsApp. A pesar de esto, existe 
una notable falta de familiaridad con el software de edición de audio y video entre 
ciertos docentes. 

La mayoría mostraron su interés en la formación en TIC. Sin embargo, es fundamen-
tal señalar que las limitaciones de tiempo pueden dificultar la integración efectiva 
de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Está claro que los profesores 
reconocen la necesidad de avanzar, pero todavía existen limitaciones.
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Resumen:

La leptospirosis se considera un grave problema de salud pública, es una infec-
ción zoonótica de potencial endémico especialmente después de lluvias fuertes, es 
producida por espiroquetas del género Leptospira, Leptospira interrogans, aunque 
son 210 serovares, solo 21 son patógenos para el animal y el hombre, se distribu-
ye en regiones tropicales, con menor frecuencia en regiones de zona templada. El 
ser humano se expone al entrar en contacto la piel lesionada o mucosas con agua 
contaminada u orina de portadores, principalmente roedores u otros mamíferos, por 
lo que estando en ese medio propicio, la ingesta o contacto sin protección de gafas 
de agua, calzado o guantes predisponen la enfermedad. La clínica es variable des-
de una forma anictérica asintomática o leve a una ictérica (Síndrome de Weil) que 
se caracteriza por una mayor afectación sistémica y morbimortalidad. Se presenta 
el caso de un masculino de 36 años con cuadro clínico caracterizado por ictericia, 
fiebre, dolor abdominal, miocarditis, alteración de enzimas pancreáticas, fallo renal 
agudo, y hepático. El cual requirió por sus fallos tratamiento de soporte inicial en 
terapia intensiva y posterior en servicio de Medicina Interna que evoluciona favora-
blemente hasta el alta. 

Palabras clave: Leptospirosis, zoonosis, ictericia, enfermedad de Weil, miocarditis.

Abstract: 

Leptospirosis is considered a serious public health problem; it is a potentially ende-
mic zoonotic infection, especially after heavy rains, it is produced by a spirochete of 
the genus Leptospira, Leptospira interrogans, although there are 210 serovars, only 
21 are pathogenic for animals and humans, is distributed in tropical regions, less 
frequently in temperate zone regions. The human being is exposed by coming into 
contact with injured skin or mucous membranes with contaminated water or urine 
of carriers, mainly rodents or other mammals, for which he is propitious, ingestion 
or contact without protection of goggles, footwear or gloves. Predispose to disease. 
The clinic varies from an asymptomatic or mild anicteric form to an icteric form (Weil’s 
syndrome) characterized by greater systemic involvement and mortality. We pre-
sent the case of a 36-year-old male with a clinical picture characterized by jaundice, 
fever, abdominal pain, myocarditis, pancreatic enzyme abnormalities, acute kidney 
failure, and liver failure. Which required, due to its failures, initial support treatment in 
intensive care and later in the Internal Medicine service that evolved favorably until 
discharge.

Keywords: Leptospirosis, zoonosis, jaundice, Weil’s disease, myocarditis.
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1. Introducción

El Ecuador es un país diverso y posee regiones tropicales y subtropicales, siendo 
una patología de interés, pues afecta a poblaciones susceptibles, por ello la impor-
tancia de notificación epidemiológica que permitan la prevención y el control sos-
tenible con intervención de sectores de salud pública humana, animal, gestión de 
agua y saneamiento. Las Leptospira son eliminadas en la orina y pueden sobrevivir 
durante muchos meses en el agua, por eso esta constituye un vínculo importante.  
La leptospirosis es una zoonosis de amplia distribución mundial, la enfermedad es 
causada por especies patógenas de Leptospira que afectan al ser humano al entrar 
en contacto con animales infectados, entre ellos roedores, perros, ganado ovino y 
porcino, se caracteriza por una su amplitud en distintos grados de gravedad de sus 
manifestaciones clínicas, pudiendo ser desde infecciones asintomáticas hasta afec-
ciones multisistémicas (1). 

La leptospirosis anictérica es la forma más frecuente y leve de la enfermedad, suele 
ser bifásica. Después de un periodo de incubación de dos a 20 días, comienza la 
fase inicial o” septicémica”. Después de un lapso de uno a tres días la mejoría sinto-
mática y desaparición de la fiebre, comienza la segunda fase o “Inmune”, sin embar-
go, en la enfermedad grave las fases pueden ser indistinguibles. El síndrome de Weil 
es la forma más grave de la enfermedad y se caracteriza por alteración de la función 
renal y hepática, un estado mental anormal, neumonía hemorrágica, hipotensión y 
una tasa de mortalidad de 5% a 40%(B) aunque menos frecuente, aproximadamente  
5-10%. La Leptospira interrogans es el microorganismo causante de esta enferme-
dad, es una bacteria Gram negativa, del género Leptospira (Filo spirochaetaes, fa-
milia Leptospiraceae) gama de 21 especies y 250 serotipos (2).  Louis Landouzy en 
1883, fue el primero en describir la leptospirosis humana, en 1888 Adolf Weil descu-
bre esta entidad, con manifestaciones de fiebre, ictericia, hemorragia, insuficiencia 
renal y hepática, los que desde entonces se conoce como enfermedad de Weil (1)
(3). La Organización Mundial de la Salud, establece que existe la posibilidad de 1 
caso por cada 100.000 personas por año en climas templados y de 10 a 12.5 casos 
por cada 100.000 personas por año en climas tropicales húmedos, globalmente esto 
representa entre 1.030 casos nuevos y 58900 muertes al año (1). 

La leptospirosis en Ecuador se ha estimado una media anual de 1 caso por 100000 
habitantes. Hasta la SE 08 del 2022 se notifica 17 casos de Leptospira confirmado 
a nivel nacional, lo que indica concordancia con la tendencia global. Este reporte de 
caso clínico nos permite evidenciar una de las gamas clínicas que es la enfermedad 
de Weil, nos convoca a tener atención en antecedentes, adecuada anamnesis, his-
toria laboral y recreativa además de signos y síntomas manifiestos que luego con 
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exámenes complementarios nos permitirán el diagnóstico oportuno y tratamiento 
adecuado.

2. Descripción del Caso Clínico

El paciente es un hombre de 36 años sin antecedentes médicos significativos, ex-
cepto por el consumo de alcohol una vez por semana hasta el punto de embriaguez 
y el consumo diario de 2 cigarrillos. Es de origen afroecuatoriano y trabaja como 
agricultor.

El motivo de su consulta es un cuadro clínico que ha estado experimentando durante 
la última semana. Sus síntomas incluyen una cefalea intensa en toda la cabeza con 
una puntuación de 8/10 en la escala de dolor (EVA), acompañada de malestar ge-
neral. Además, ha tenido deposiciones diarreicas en pequeña cantidad durante los 
primeros cuatro días, que luego aumentaron en frecuencia y cantidad, presentando 
un olor fétido, moco y sangre en las heces. También ha experimentado vómitos en 
varias ocasiones, mialgias, ictericia (coloración amarilla de la piel y los ojos) y coluria 
(orina de color oscuro). Estos síntomas aparecieron después de la ingestión de agua 
de riego y no han mejorado a pesar de haberse automedicado con naproxeno 500 
mg y ketorolaco intramuscular 30 mg en dos ocasiones.

El octavo día desde el inicio de los síntomas, el paciente acudió a la sala de emer-
gencias debido a la persistencia de su cuadro clínico. Al examen físico, se encontró 
que tenía una presión arterial de 60/39 mmHg, una frecuencia cardíaca de 106 lati-
dos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y una sa-
turación de oxígeno del 92% con una FiO2 del 21%. Su estado de conciencia estaba 
intacto (escala de Glasgow 15/15), pero tenía mucosas orales secas. Se observó 
que su sistema cardiopulmonar estaba conservado. En el abdomen, se encontró que 
era suave y depresible, pero doloroso de manera difusa, con una hepatomegalia de 
3 cm por debajo del reborde costal. Sus extremidades no mostraban edemas.

El paciente fue sometido a una reanimación con 3500 ml de cristaloides durante 4 
horas, lo cual tuvo una buena respuesta. Se solicitaron una serie de exámenes com-
plementarios (ver Tabla 1) que revelaron una marcada respuesta inflamatoria, con 
elemental y microscópico de orina infeccioso, elevación de los niveles de nitrógeno 
ureico en sangre (azoados), aumento de las transaminasas hepáticas, trombocito-
penia y acidosis metabólica sin acidemia.

Se realizó una ecografía abdominal que informó sobre un aumento de tamaño del 
lóbulo derecho del hígado (17.89 cm) con ecogenicidad del parénquima hepático 
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incrementada de forma difusa. No se observaron lesiones o masas ocupantes de 
espacio en el hígado. Además, se identificó una nefropatía bilateral con predominio 
derecho, que indicó una alteración de la relación cortico-medular, sin evidencia de 
ectasia ni litiasis.  Tras interconsulta con nefrología, se diagnosticó una injuria renal 
aguda de acuerdo con los criterios del KDIGO III, que se atribuyó a la deshidratación 
(etiología prerrenal) y al uso de AINES (etiología renal). El paciente fue hospitalizado 
en la unidad de cuidados intensivos con un diagnóstico de choque séptico de origen 
multifocal (gastrointestinal y urinario) y falla orgánica secuencial múltiple. Se consi-
deró la posibilidad de requerir soporte con medicamentos vasoactivos y se inició una 
terapia antibiótica empírica con ciprofloxacino y metronidazol. Afortunadamente, el 
paciente mostró una respuesta favorable a estos tratamientos y tuvo una evolución 
clínica positiva con un manejo oportuno.

Tabla 1. Exámenes de Laboratorio Hospital San Vicente de Paúl, noviembre 2022
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Figura 1. Radiografía de Tórax. Hospital San Vicente de Paúl, noviembre 2022

Figura 2. Tomografía de tórax. Hospital San Vicente de Paúl, noviembre 2022

Figura 3. Tomografía de tórax. Hospital San Vicente de Paúl, noviembre 2022
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Durante la hospitalización, el paciente desarrolló una tos no productiva que duró 
72 horas, y requirió oxígeno a través de un catéter nasal a una tasa de 3 litros por 
minuto. Además, presentó picos febriles con temperaturas oscilando entre 38.5 y 
39.5 grados Celsius. Se mantuvo con una leve leucocitosis en sangre periférica, lo 
que llevó a la decisión de cambiar el antibiótico a Imipenem con el diagnóstico de 
neumonía hospitalaria., con buena respuesta y evolución favorable al tratamiento. 

Posteriormente, se solicitó una tomografía simple de tórax que reveló la presencia 
de un pequeño derrame pleural bilateral. Este hallazgo coincidió con un edema en 
los miembros inferiores de grado +++/+++, resultado de la vigorosa reanimación con 
cristaloides que experimentó el paciente. El edema se interpretó como una sobrecar-
ga hídrica y se resolvió con diuréticos en un momento posterior.

Además, se realizó un ecocardiograma transtorácico que informó que el ventrículo 
izquierdo tenía diámetros en el límite superior de la normalidad, mostrando una li-
gera hipocinesia en el septum medio basal. La fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (FEVI) fue del 51%, lo que indicó una función diastólica normal. También 
se observó un derrame pericárdico leve de 9 mm sin compromiso hemodinámico, lo 
que sugirió la posibilidad de una miocarditis.

Debido a los antecedentes del paciente, que incluían la ingesta de agua de riego, y 
su evolución clínica desfavorable, se sospechó de leptospirosis. Se tomaron mues-
tras para realizar pruebas de IgG e IgM para Leptospira, que dieron resultados po-
sitivos, confirmando así el diagnóstico de leptospirosis. Como tratamiento, se inició 
la administración de doxiciclina. La identificación de la leptospirosis como la causa 
subyacente de los síntomas del paciente fue fundamental para proporcionar el trata-
miento adecuado y garantizar una recuperación exitosa.

3. Discusión

El caso presentado resalta la importancia de considerar la leptospirosis como un 
diagnóstico relevante en pacientes con antecedentes de exposición a ambientes 
contaminados con orina de animales, como en este caso, un agricultor que trabaja 
en contacto directo con la vegetación y el agua de riego sin la protección adecuada. 
La leptospirosis puede presentar una amplia variedad de síntomas que van desde 
un cuadro gripal hasta una afectación multisistémica severa, como se observó en 
este paciente.

La Leptospirosis es una zoonosis relacionada con el contacto directo con los hués-
pedes o indirecto del ser humano con la orina de animales infectados en el medioam-
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biente, las manifestaciones clínicas son variables, desde un cuadro gripal hasta una 
afección multisistémica, conocida como Enfermedad de Weil. Puede presentarse 
como una nefritis intersticial aguda, fracaso renal agudo con oliguria e hipocalcemia, 
requiriendo terapia de sustitución renal (4).

En particular, este paciente desarrolló una enfermedad grave que incluyó una afec-
tación renal aguda, insuficiencia cardíaca, problemas gastrointestinales y anormali-
dades en los sistemas hematológico y neurológico. La leptospirosis puede manifes-
tarse de diversas formas, y su diagnóstico puede ser desafiante debido a la similitud 
de sus síntomas con otras enfermedades.

Es esencial considerar la leptospirosis como un posible diagnóstico en pacientes 
con exposición a riesgo y síntomas compatibles. Los exámenes de laboratorio, como 
la detección de anticuerpos IgM para Leptospira, son fundamentales para confirmar 
el diagnóstico. El tratamiento temprano con antibióticos, como la doxiciclina, puede 
ser crucial para mejorar el pronóstico del paciente.

En trabajos donde se realizaron múltiples reportes de pacientes en los cuales no re-
cibieron tratamiento o el mismo fue tardío, la mortalidad fue 2.2%; si tenía fiebre aso-
ciada a daño renal, la mortalidad ascendía al 12.1%; ictericia, la mortalidad aumenta 
al 19% y en la población mayor a 60 años, hasta el 60% de los pacientes fallecen 
(5), es por esto la importancia del diagnóstico y tratamiento oportuno en el paciente. 

Se puede observar la afectación del sistema nervioso central, la cual está presente 
en la fase inmune de la enfermedad, que ocurre después de la primera semana, 
entre el 50 y 85% se manifiesta como meningitis aséptica, manifestaciones ocula-
res como uveítis, coriorretinitis, neuritis óptica o hemorragias retinianas (6). Nuestro 
paciente no presentó esta complicación poco frecuente. Las lesiones pulmonares 
se encuentran en un 20% al 70% de los casos y se caracteriza por hemorragia in-
traalveolar, con una mortalidad del 50%. Nuestro paciente presentó en la radiografía 
de tórax (imagen 1). Un patrón alveolo intersticial bilateral escaso con sospecha de 
neumonía, sin reporte de hemoptisis o descenso de hemoglobina o hematocrito, 
no evidenciando hemorragia alveolar, pero si leve derrame pleural bilateral en TAC 
simple tórax (imagen 2).  

En las alteraciones cardíacas se observan alteraciones electrocardiográficas, entre 
ellas arritmias, las cuales a menudo se derivan a trastornos electrolíticos secunda-
rios a la lesión renal aguda, también disfunción ventricular izquierda, miocarditis, 
derrame pericárdico y arteritis coronaria. En nuestro caso se reportó signos ecocar-
diográficos sugerentes de miocarditis, y alteraciones electrocardiográficas por pre-
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sencia de hipocalemia la cual se superó con reposiciones de electrolitos. En cuanto 
a las manifestaciones gastrointestinales, se ha descrito náuseas, vómitos, diarrea, 
dolor abdominal, e ictericia, elevación de enzimas hepáticas y pancreáticas, como el 
paciente de este caso clínico. Las alteraciones hematológicas se deben a la acción 
directa de la Leptospira sobre las células, que podrían dañar la superficie endote-
lial, también obedece a la sepsis o falla orgánica. Puede presentarse coagulopatía 
de consumo, trombocitopenia, anemia hemolítica, hasta pancitopenia, evidenciando 
supresión medula ósea. 

La triada típica de la Enfermedad de Weil consiste en ictericia, lesión renal aguda 
y diátesis hemorrágica. La sospecha incrementará si existe historia de exposición 
ocupacional o a un ambiente contaminado con orina de animales. El diagnóstico 
definitivo se realiza en presencia de manifestaciones clínicas, identificación de Lep-
tospira en cultivos, determinación de anticuerpos, prueba de aglutinación (MAT), o 
la reacción de cadena de polimerasa. En el paciente se evidenciaron niveles de an-
ticuerpos IgM para Leptospira elevados.

Aunque la mayoría de los casos son autolimitados, siendo el tratamiento de so-
porte, en algunos casos se sugiere el uso de antibióticos en aquellos pacientes 
que desarrollan manifestaciones graves (2). La leptospirosis es una enfermedad de 
notificación obligatoria, una vez confirmada se debe realizar un estudio ambiental 
para identificar la fuente infecciosa y se evalúan los convivientes a fin de establecer 
tratamiento de profilaxis (7).

Este caso destaca la importancia de la educación sobre medidas preventivas, tanto 
para profesionales de la salud como para personas que trabajan en ambientes de 
riesgo, con el fin de reducir la exposición y promover una intervención temprana en 
casos de sospecha de leptospirosis. Además, subraya la necesidad de un enfoque 
multidisciplinario para abordar las complicaciones y secuelas potenciales de esta 
enfermedad, que pueden afectar varios sistemas orgánicos.

4. Conclusiones y recomendaciones

La Leptospirosis es una enfermedad subdiagnosticada y se convierte en un desafío, 
clínicamente debido a que sus síntomas presentan una amplia similitud con otras 
patologías similares. Se debe tener una alta sospecha clínica en pacientes quie-
nes presenten una sintomatología febril aguda acompañada de disfunción renal y 
hepática. Así poder iniciar tempranamente un tratamiento con antibioticoterapia en 
sospecha y criterio clínico para Leptospirosis; ya que no se cuenta comúnmente con 
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pruebas diagnósticas en hospitales públicos y un resultado de manera particular po-
dría retardar el tratamiento. De esta manera evitar la alta morbimortalidad. 

En conclusión, la leptospirosis es una enfermedad grave que requiere una alta sos-
pecha clínica, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado para mejorar el pronós-
tico del paciente.

En cuanto a las recomendaciones, se sugiere:

Educar a los profesionales de la salud y a las personas que trabajan en ambientes 
de riesgo sobre las medidas preventivas para reducir la exposición a la leptospirosis.

Considerar la leptospirosis en pacientes con síntomas febriles agudos acompañados 
de disfunción renal y hepática, especialmente si tienen antecedentes de exposición 
a ambientes contaminados con orina de animales.

Realizar pruebas de laboratorio, como la detección de anticuerpos IgM para Leptos-
pira, en pacientes con sospecha de leptospirosis.

Iniciar tempranamente el tratamiento con antibióticos en casos de sospecha y criterio 
clínico para leptospirosis, ya que el diagnóstico puede ser desafiante y el tratamiento 
oportuno es fundamental para reducir la morbimortalidad.

Fomentar la notificación obligatoria de la leptospirosis y realizar estudios ambienta-
les para identificar la fuente infecciosa y evaluar a los convivientes para establecer 
tratamiento de profilaxis.
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