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RESUMEN 
 
El problema de resistencia a los antimicrobianos es un problema global. Es así 
que los estudios de utilización de medicamentos y en este caso la utilización de 
antibióticos son herramientas propuestas por la OMS para dar panorama a este 
problema y hacer comparaciones con otros países. Se empleó un método de 
estudio descriptivo de diseño retrospectivo, nuestro objetivo fue determinar el 
consumo, prescripción e indicaciones de cefalosporinas en el servicio de 
pediatría en la cual se atendieron 145 pacientes pediátricos hospitalizados 
durante seis meses del 2016, basado en la revisión de historias clínicas y se 
elaboró una ficha adecuadamente diseñada para la recopilación de datos. Se 
llevó a cabo en el Hospital tipo II EsSalud de Ayacucho. El monitoreo del 
consumo de antibióticos es una herramienta de suma importancia para vigilar los 
patrones de prescripción con este fin se logró determinar el consumo mediante la 
dosis diaria definida, ceftriaxona con 28,3 DDD/100 cama-día, cefazolina 4,6 
DDD/100 cama-día; ceftazidima con 0,9 DDD/100 cama-día y cefotaxima 0,1 
DDD/100 cama-día. Los hábitos de prescripción muestran el inicio de un 
tratamiento dirigido con un 66% así mismo el tratamiento empírico 34%. Se 
identificó 38 indicaciones destacando la enfermedad diarreica aguda 13,10%, 
apendicitis 11,72%, neumonía adquirida en la comunidad 10,34%, síndrome de 
obstrucción bronquial aguda 10,4%, infección del tacto urinario 8,97%. En 
conclusión, existe un consumo de antimicrobiano dentro de las referencias 
internacionales para antibióticos de reserva especialmente en cefalosporinas, así 
mismo se logró evaluar los hábitos de prescripción basados en guías clínicas y 
fue posible identificar los grupos más utilizados para las indicaciones más 
frecuentes. 
 
Palabras clave: Cefalosporinas, pediatría, consumo, prescripción e indicación. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las cefalosporinas son antibióticos de amplio espectro que han sido eficaces 

contra diversas infecciones y en la práctica clínica actual se utilizan como 

tratamiento estándar en infección urinaria, infección abdominal y neumonía;1 

bajo este contexto existe un gran habito de la prescripción médica a tratamientos 

empíricos y como consecuencia, las cefalosporinas han sido sobreutilizadas. Es 

necesario investigar y controlar el consumo de antimicrobianos en los hospitales 

y fomentar el uso prudente de estas drogas. El uso de antibacterianos de amplio 

espectro es un problema potencial. El problema de la resistencia a los 

antibióticos es una preocupación mundial y se considera una amenaza para la 

atención medica moderna, lo que hace que los pacientes corran el riesgo de 

sufrir regímenes de tratamiento ineficaces y las sociedades se tensan al 

aumentar los costos de la atención medica el consumo de antibióticos está 

directamente relacionado con las tasa de resistencia a los antibióticos de las 

bacterias comunes.2 En el Perú existen alto y crecientes niveles de resistencia a 

los antimicrobianos por parte de los patógenos adquiridos en la comunidad,3,4 

por ello es importante tener en cuenta que el uso irracional de antibióticos puede 

provocar efectos indeseables importantes: incremento de las resistencias 

bacterianas, riesgo de sobre infecciones, aparición de reacciones adversas por 

toxicidad del antibiótico o impacto directo sobre el coste asistencial.5 

En los países europeos, los antibióticos se utilizan principalmente en atención 

primaria. Sin embargo, se considera que los hospitales son el centro de la 

resistencia a los antimicrobianos debido al mayor uso de agentes de amplio 

espectro tanto en adultos como en niños. Numerosos estudios han investigado el 

consumo de antimicrobianos en pacientes adultos hospitalizados mediante el 

uso de Dosis Diaria Definida (DDD), pero tales estudios en pacientes pediátricos 

están en gran escala faltantes.2 
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El Hospital Tipo II EsSalud – Ayacucho en un centro asistencial que atiende a 

pacientes de la región y a través de un estudio de medicamentos se podrá 

determinar cuáles son las características de la prescripción, dispensación, 

consumo y el cumplimiento terapéutico de las cefalosporinas, en el servicio de 

pediatría del hospital por un periodo de seis meses. 

Objetivo general 

Analizar el consumo, prescripción e indicaciones de cefalosporinas en el servicio 

de pediatría del hospital tipo II EsSalud, periodo enero - junio de 2016, Ayacucho 

2018. 

Objetivos específicos 

 Determinar el consumo cuantitativo de cefalosporinas en el servicio de 

pediatría en el hospital tipo II EsSalud. 

 Evaluar los hábitos de prescripción médica tomando en cuenta la relación 

tratamiento dirigido – tratamiento empírico. 

 Identificar las indicaciones en las que se utiliza cefalosporinas en el servicio 

de pediatría en el hospital tipo II EsSalud. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes 

Ávila F.6 Realizó un estudio de Consumo de antibióticos uso restringido y semi-

restringido en un Hospital público de alta complejidad en Santiago de Chile, 2013 

empleando un método retrospectivo, se calcularon las dosis diarias definidas por 

cada 100 camas-día (DDD/100 camas/día), se encontró que el consumo total de 

antibióticos en el hospital fue de 44,4 DDD/100 camas/día para el periodo 

setiembre 2010 – agosto 2011 y de 42,9 DDD/100 camas/día para el periodo de 

setiembre 2011 – agosto 2012. La ceftriaxona fue el antibiótico más consumido 

con un valor de 14,6 DDD/100 camas/día en ambos periodos. Los servicios de 

mayor utilización fueron la unidad de cuidados intensivos (UCI, 146,8 y 146,4 

DDD/100 camas/día respectivamente) y el servicio de cirugía (102,6 y 77,1 

DDD/100 camas/día respectivamente).  

Peña F.7 Uso de antibacterianos en el área clínica del Hospital José Carrasco 

Arteaga, 2013. Se realizó una investigación con el objetivo de describir los 

patrones de utilización de antimicrobianos empleando un estudio descriptivo 

prospectivo de corte longitudinal. Para lo cual se procedió a la revisión diaria de 

historias clínicas (994). El 32,7% de historias revisadas presentó prescripción de 

antibacterianos, los antibióticos más prescritos fueron: ceftriaxona, ampicilina/ 

sulbactam y ciprofloxacino. Las enfermedades más prevalentes fueron: 

neumonías, infección de las vías urinaria e infecciones de tejidos blandos. En 

conclusión, los patrones de prescripción de antibacterianos fueron muy diversos, 

sugiriendo que se normalicen esquemas terapéuticos para cada una de las 

patologías y se implemente Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes a los 

que les prescribe antibacterianos. 

Sandoval C.8 Estudio de utilización de antimicrobianos en pacientes adultos 

hospitalizados en la unidad de tratamientos intermedios, 2012. Se realizó un 

estudio de utilización de medicamentos con el objetivo de describir los patrones 
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de uso y caracterizar la prescripción de antimicrobianos en pacientes admitidos 

en la unidad de tratamientos intermedios del nosocomio. El método de estudio 

fue descriptivo, con una metodología de investigación de tipo prescripción-

indicación y esquema terapéutico. Se encontró 190 pacientes con un total de 

432 prescripciones de antimicrobianos, los antimicrobianos más frecuentes 

usados fueron ceftriaxona (24,5%), metronidazol (20,1%), vancomicina (11,3%), 

ampicilina-sulbactam (6,9%), cefazolina (6,7%) y meropenem (4,9%). Los 

diagnósticos más frecuentes fueron digestivos (28,4%), circulatorios (13,3%), 

traumatismos e intoxicaciones (12,6%) y respiratorios (12,9%). Se solicitaron 306 

estudios microbiológicos, 100 fueron positivos. Los microorganismos más 

frecuentes aislados fueron: Escherichia coli (16%), Staphylococcus aureus (14%) 

y Acinetobacter baumanii (14%). Estudiar los patrones de prescripción, permite 

establecer diferencias entre hospitales y evaluar la necesidad de intervenciones 

correctivas. Se considera importante, dar continuidad a este tipo de estudios y 

así contribuir a mejorar el cumplimiento del programa de uso racional de 

antibióticos.  

Manrique G. León E. y Garnica S.9 Estudio de utilización de antibióticos en los 

servicios de hospitalización pediátrica de una clínica de alto nivel de complejidad, 

2009. En un servicio de hospitalización pediátrica de una clínica en Bogotá – 

Colombia se realizó un estudio de utilización de medicamentos para conocer los 

antibióticos prescritos, el método de estudio fue observacional y transversal con 

una metodología de investigación de tipo prescripción-indicación. Reportan 378 

pacientes tratados, la prescripción de cefalosporinas y carbapenemes ocurrió en 

31,2% de los casos. Los medicamentos más prescritos fueron cefazolina (21,8%) 

y ampicilina sulbactam (14,4%). El consumo total de antibióticos fue 38,4 

DDD/100 camas-día, los antibióticos con mayor consumo fueron ampicilina 

sulbactam, cefazolina y oxacilina (12,8; 6,0 y 3,0 DDD/100 camas-día 

respectivamente). Las indicaciones más frecuentes fueron profilaxis para cirugía 

e infecciones de vías respiratorias bajas. Se logró evidenciar el comportamiento   

de los antibióticos mencionados a lo largo del año y se estableció el consumo 

promedio en DDDs. 

 Hernández W. y Pastor R.10 Estudio de utilización de cefalosporinas de tercera 

generación en pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del 

Hospital del niño Benjamín Bloom, 2006 en la cual estudiaron 64 casos de 

pacientes con prescripción de ceftriaxona, ceftazidima y cefotaxima, el estudio se 
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desarrolló a través de revistas bibliográficas de recetas, expedientes clínicos 

entrevista al médico y farmacéutico,  siendo la cefalosporina de tercera 

generación más prescrita en la unidad de cuidados intensivos es la ceftriaxona 

(66%) debido a su amplio espectro antimicrobiano; que incluye bacterias Gram 

positivas y Gram negativas, se caracteriza por tener una vida media prolongada 

en el suero permitiendo su administración 1-2 veces al día. El 90% de las 

prescripciones con ceftriaxona cumple con las normas técnicas. La patología de 

mayor prevalencia entre los pacientes tratados con cefalosporinas de tercera 

generación fueron las infecciones respiratorias con un 29%. 

Gómez E. y Pérez J.11 Uso racional de antibióticos en la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital III Iquitos EsSalud, 2010.  Se realizó un estudio con el 

objetivo de determinar la relación de la prescripción farmacológica y el costo de 

antibióticos utilizados, el tipo estudio fue descriptivo, transversal, correlacional y 

prospectivo por cuatro meses. Reportan 115 pacientes adultos con 

antibioterapia. Se realizó prescripción adecuada en 72 pacientes y en 25% de 

casos el diagnóstico fue neumonía y 43 pacientes recibieron una prescripción 

inadecuada. El costo promedio de los antibióticos en pacientes con neumonía 

fue S/ 235.41. El costo promedio de antibióticos para tratar otras infecciones fue 

de S/ 86.38. Se concluyó que hay uso racional de antibióticos en la mayoría de 

los casos. 

Arnao L. y Celis J. 12 Consumo, indicación y prescripción de antibióticos de 

reserva en los servicios de medicina interna, cirugía general y cuidados 

intensivos de adultos, 2007. En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

– EsSalud en Lima se realizó un estudio de utilización de medicamentos con el 

objetivo de describir el consumo, indicación y prescripción de antibióticos de 

reserva en cuatro servicios hospitalarios, los autores emplearon un método de 

estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y longitudinal empleando la 

metodología ATC/DDD para el cálculo de consumo de antibióticos. Reportan que 

el servicio de medicina interna representó un consumo de 38,9 DDD/100 camas-

día y los antibióticos de mayor consumo fueron ceftriaxona y ciprofloxacino y los 

diagnósticos más frecuentes fueron infecciones respiratorias y urinarias. En 

cirugía general el consumo total fue de 24,6 DDD/100 camas-día y los 

antibióticos de mayor consumo fueron ciprofloxacino y metronidazol, los 

diagnósticos más frecuentes de infección a tratar fueron infecciones intra-

abdominales e infecciones de la piel y partes blandas. En cuidados intensivos el 
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consumo fue 91,6 DDD/100 camas-día y los antibióticos de mayor consumo 

fueron imipenem/cilastatina y cefepime. La neumonía intrahospitalaria fue el 

diagnóstico más frecuente. Concluyen que existe un consumo de antibióticos de 

reserva por encima de referencias internacionales para antibióticos de reserva 

especialmente cefalosporinas de tercera generación en el HNERM. 

Sánchez M. y Montoya JD.13 Estudio de utilización de ceftriaxona y ceftazidima 

en la sala de pacientes críticos del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de 

EsSalud, 2007. En el servicio de emergencia del Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen, Se evaluaron 293 historias clínicas, de los 157 pacientes 

recibieron terapia antimicrobiana, de ellos 124 pacientes recibieron 

cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona y ceftazidima lo cual 

representa el 43,32%. De estos 124 casos, el 64,52% corresponde a ceftazidma, 

lo cual demuestra un alto uso de estos dos antimicrobianos en cuanto al 

diagnóstico la neumonía aspirativa (22,54%), neumonía adquirida en la 

comunidad (21,13%) y las infecciones del tracto urinario (14,08%); fueron las 

patologías más frecuentes tratadas con ceftriaxona y por su parte la neumonía 

intrahospitalaria (38,64%), shock séptico punto respiratorio (13,64%) y neumonía 

adquirida en la comunidad (11,36%) lo fue con la ceftazidima. La terapia 

antimicrobiana con ambas cefalosporinas es generalmente empírica.   

Vargas R.14 Uso de antimicrobianos en pacientes hospitalizados del servicio de 

pediatría del Hospital Regional de Ayacucho, 2008. Un estudio sobre el uso de 

antimicrobianos en pacientes hospitalizados en el servicio de pediatría del 

Hospital Regional de Ayacucho reporta 301 pacientes con tratamiento 

antibiótico, los grupos de antimicrobianos más prescritos fueron penicilinas 

(42%), cefalosporinas (28%), aminoglucósidos (15%), macrólidos (5%), 

clindamicina (4%), sulfonamidas (3%), nitroimidazoles (2%) y quinolonas (1%). 

Entre las patologías más frecuentes: enfermedades del tracto respiratorio 

(44,3%), tracto urinario (14%), enfermedades de la piel (12,8%), enfermedades 

del sistema digestivo (6,6%) y del sistema nervioso central (4,4%); entre las 

combinaciones de antibióticos encontradas tenemos cefalosporinas + 

aminoglucósidos (34,8%) seguida por penicilinas + aminoglucósidos (26,2%), 

penicilinas + cefalosporinas (7,2%), cefalosporinas + clindamicina (5,8%), 

penicilinas + clindamicina (4,3%) y otros (21%). 
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2.2 Marco conceptual 

2.2.1  Antibióticos 

Los antibióticos son sustancias producidas por diversas especies de 

microorganismos, que suprimen la proliferación de otros gérmenes y al final 

pueden destruirlos.15 

2.2.2 Diagnóstico 

Parte de la medicina que tiene como objetivo identificar una enfermedad 

basándose en los síntomas que presenta el paciente, el historial clínico y los 

exámenes complementarios.16 

2.2.3 Dosis 

Cantidad de principio activo de un medicamento expresada en unidades de 

volumen o peso en función de la presentación, que se administrara de una vez, 

también es la cantidad de fármaco activa. 16 

2.2.4 Esquema de tratamiento (o pauta terapéutica) 

Este término comprende la dosis, vía de administración, frecuencia, intervalo de 

dosis y duración de tratamiento con un medicamento.17 

2.2.5 Estudio de utilización de medicamentos 

Son estudios que describen la comercialización, distribución y uso de fármacos 

en una sociedad, con énfasis especial en las consecuencias médicas, sociales y 

económicas resultantes.18 

2.2.6 Estudio descriptivo 

Es aquel estudio en que la información es recolectada sin cambiar el entorno. 

Incluyen estudios de observación de personas en un ambiente o estudios que 

implican la recolección de información utilizando registros existentes. 19 

2.2.7 Historia Clínica 

La historia clínica es un documento válido desde el punto de vista clínico y legal, 

que recoge información de tipo asistencial, preventivo y social.20 

2.2.8 Hoja de recogida de datos 

Matriz en la que se consignan de manera sistemática y estructura las variables 

recogidas al largo de un estudio.18 

2.2.9 Indicación médica  

Signo o síntoma para las que resulta apropiado un tratamiento o medicamento.16 

2.2.10 Petitorio farmacológico 

Es el instrumento técnico que contiene los medicamentos considerados 

indispensables eficaces y seguros para atender las necesidades de los 

asegurados y de sus derechos habientes.21 
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2.2.11 Prescripción 

La prescripción médica es el resultado de un proceso lógico-deductivo mediante 

el cual el prescriptor, a partir del conocimiento adquirido, escucha el relato de 

síntomas del paciente, realiza un examen en busca de signos, concluye en una 

orientación diagnóstica y toma una decisión terapéutica.20 

2.3 Bases teóricas  

2.3.1  Cefalosporinas  

A. Origen 

En 1948 Brotzu aisló las primeras cefalosporinas a partir de Cephalosporium 

acremonium. El filtrado crudo de este hongo tenia actividad inhibitoria in vitro 

contra Staphylococcus  aureus y curaba infecciones estafilocócicas y fiebre 

tifoidea en humanos.22  

B. Estructura química 

El núcleo de las cefalosporinas, acido 7-aminocefalosporinico tiene estrecha 

similitud con el ácido 6-aminopenicilanico. La actividad antimicrobiana intrínseca 

de las cefalosporinas naturales es baja, pero de diversos grupos R1 y R2 ha 

originado cientos de compuestos potentes de baja toxicidad.23, 24 

 

Figura 1. Estructura química del ácido 7-aminocefalosporinico   

C. Clasificación 

Las cefalosporinas pueden clasificarse en cuatro grupos importantes 

principalmente de su espectro de actividad antimicrobiana. 
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Tabla 1. Clasificación de las cefalosporinas.24 

Generación y Espectro Antibacteriano Orales Inyectables 

1era. Generación: activas frente a cocos gram 

(+); Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Proteus mirabilis 

Cefadroxilo 

Cefalexina 

Cefradina 

Cefalotina 

Cefazolina 

 

2da. Generación: Aumenta la actividad frente a 

Enterobacilos gram (-) y Haemophilus influenzae. 

Cefaclor 

Cefuroxima 

Cefonicina 

Cefoxitina 

Cefuroxima 

3era. Generación: Muy activas frente a 

Enterobacilos gram (-), Haemophilus influenzae y 

Neisseria gonorroeae. Algunos son activos frente 

a Pseudomonas aeruginosa. 

Cefixima 

Cefpodoxina 

Ceftibuteno 

 

Cefminox 

Cefotaxima 

Ceftazidima 

Ceftriaxona 

4ta. Generación: Más activas frente a 

Pseudomonas aeruginosa y más resistente a la 

acción de betalactamasa. 

- Cefepima 

D. Mecanismo de acción 

Los antibióticos β-lactámicos inhiben el crecimiento bacteriano por interferir en la 

síntesis de la pared celular. En microorganismos Gran positivos, la pared celular 

está conformada por 50 a 100 moléculas y las bacterias Gram negativas 

presentan una a dos moléculas de espesor. La pared celular rodea a la 

membrana citoplasmática manteniendo la forma e integridad de la célula y 

previniendo la lisis por una presión osmótica alta. Está compuesta de un 

polímero complejo entrecruzado, peptidoglucano, consistente de polisacárido y 

polipéptidos. El polisacárido contiene amino azucares alternados, N-

acetilglucosamina y acido N-acetilmurámico. Un péptido de 5-aminoacidos se 

une al azúcar, N- acetilmurámico, este péptido termina en D-Ala-D-Ala y se une 

covalentemente a las PFP en el sitio activo. Esto inhibe la reacción de 

transpeptidación, la síntesis de peptidoglucano se bloquea y la célula muere. Las 

cefalosporinas son bactericidas solo si las células están activamente en 

crecimiento y sintetizando la pared celular.23 

E. Propiedades farmacocinéticas 

Las cefalosporinas de primera generación se administran por vía oral a 

excepción de cefalotina y cefazolina; mientras que las cefalosporinas de 

generaciones más avanzadas son de vía parenteral. Aunque se distribuyen 

extensamente por el organismo, solo unas pocas de la tercera generación como 
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ceftriaxona y cefotaxima, entran en cantidad suficiente al sistema nervioso 

central para ser eficaces en el tratamiento de la meningitis. Unas pocas sufren 

metabolismo hepático; tal es el caso de cefalotina, cefaclor y cefotaxima. La 

mayoría se elimina principalmente por la vía renal; el mecanismo más importante 

de eliminación es la secreción tubular, en los que la filtración glomerular es más 

importante. La ceftriaxona se excreta principalmente por la vía biliar. La mayoría 

tiene vidas medias menores de 2 horas. La cefalotina y la cefradina tienen la vida 

media más corta (0.5 horas), y ceftriaxona la más larga (6-8 horas).25 

F. Indicaciones  

Por su amplio espectro y baja toxicidad, las cefalosporinas son drogas de 

elección para el inicio del tratamiento empírico en muchas situaciones clínicas, 

infecciones nosocomiales, meningitis, manejo ambulatorio de infecciones 

severas, neutropenia y fiebre, neumonía comunitaria severa, infecciones de la 

vía respiratoria superior (fallas en el tratamiento con penicilina o recurrencias de 

faringitis estreptocócicas, sinusitis, otitis media aguda, bronquitis bacteriana o 

exacerbación de bronquitis crónica)  e infecciones de las vías urinarias.26 

G. Dosis  

Tabla 2. Dosificación pediátrica de cefalosporinas de uso frecuente.23, 25 

Cefalosporinas Dosis pediátrica 

                      1ra Generación 

Cefalexina, cefradina (VO) 25 – 50mg/kg/día en 4 dosis 

Cefazolina (IV) 25 - 100mg/kg/día en 3 a 4 dosis 

                     2da Generación 

Cefuroxima (IV) 50 – 100mg/kg/día en 3 a 4 dosis 

                     3ra Generación 

Cefotaxima (IV) 50 – 200 mg/kg/día en 4 a 6 dosis 

Ceftazidima (IV) 75 – 150 mg/kg/día en 3 dosis 

                     4ta Generación 

Cefepime (IV) 75 a 120 mg/kg/día en 2 o 3 dosis 

H. Contraindicaciones  

Hipersensibilidad a las cefalosporinas, historial de alergia a las penicilinas, β 

lactámicos o medicamentos26 

I. Reacciones adversas medicamentosas 

Alergia: las cefalosporinas son sensibilizantes y pueden despertar reacciones de 

hipersensibilidad que son idénticas a las penicilinas, incluyendo anafilaxia, fiebre, 

exantemas, nefritis, granulocitopenias y anemia hemolítica. 
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Toxicidad: contienen un grupo metilotetrazol (cefamandol, cefmetazol, cefotetan, 

cefoperazona) a menudo causan hipotrombinemia, trastornos hemorrágicos y 

pueden causar reacciones graves de tipo disulfiram; en consecuencia, deberá 

evitarse el consumo de alcohol.26 

2.3.2 Sistema de clasificación Anatómico, Terapéutico y Químico (ATC) 

Según el sistema ATC propuesto por el centro colaborador de la organización 

Mundial de la SALUD (OMS) para la Metodología Estadística de Medicamentos 

para la clasificación universal de los fármacos, estos se identifican mediante 

letras y números de acuerdo a los cinco niveles de codificación: 1) el anatómico, 

compuesto por 14 grupos principales según el órgano o sistema sobre el que 

actúa el fármaco; 2) el subgrupo terapéutico principal; 3) el subgrupo terapéutico 

farmacológico; 4) el subgrupo químico terapéutico farmacológico; y 5) el código 

del producto según la Denominación Común Internacional, recomendada por la 

OMS para la identificación internacional de los medicamentos.27,28 

2.3.3 Estudios de utilización de medicamentos 

Un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió los 

estudios de utilización de medicamentos (EUM) como aquellos que tienen como 

objetivo el análisis de la comercialización, distribución, prescripción y uso de los 

medicamentos en una sociedad, con acento especial sobre las consecuencias 

médicas, sociales y económicas resultantes.18 

Son aquellos estudios descriptivos con los que se pretende determinar cuáles 

son los patrones, perfiles y otras características de la oferta, la prescripción, la 

dispensación, el consumo, el cumplimiento terapéutico y cualquier otra faceta 

relacionada con los medicamentos en una población determinada, con el 

objetivo de conseguir, mediante el análisis de los mismos, su uso racional. 

Los EUM pueden clasificarse de diversas maneras en función de si su objetivo 

es obtener información cuantitativa (cantidad de medicamento vendido, prescrito 

dispensado o consumido) o cualitativo (calidad terapéutica del medicamento 

vendido, prescrito, dispensado o consumido) 17,18  

Los EUM también se clasifican de la siguiente manera:  

A. Estudios de consumo 

Estudian los medicamentos que se utilizan y en qué cantidad. 

B. Estudios prescripción-indicación 

Describen las indicaciones en las que se utiliza un determinado fármaco o grupo 

de fármacos. 
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C. Estudios indicación-prescripción 

Describen los fármacos utilizados en una determinada indicación o grupo de 

indicaciones. 

D. Estudios sobre pauta terapéutica 

Describen las características de utilización práctica de los medicamentos. 

E. Estudios de factores que condicionan los hábitos de utilización 

Describen características de los prescriptores, dispensadores, pacientes o de 

otros elementos vinculados con los medicamentos y su relación con los hábitos 

de utilización de los mismos. 

F. Estudios de consecuencias prácticas de la utilización 

Describen beneficios, reacciones adversas o costes derivados del tratamiento 

farmacológico. 

Debe señalarse que frecuentemente un estudio concreto puede analizar varios 

de los elementos citados. 

2.3.4 Petitorio farmacológico EsSalud  

Es el instrumento técnico institucional que se emplea en la Seguridad Social del 

Perú para promover el uso racional de medicamentos en todos sus centros 

asistenciales.21 

2.3.5 Marco legal 

El Ministerio de Salud del Perú, dentro de los lineamientos de la actual política 

sectorial RM N° 1240-2004/MINSA. Ha establecido la selección racional, sistema 

de suministro y uso racional de medicamentos, así como la promoción de su uso 

racional como parte de los lineamientos de la política nacional de 

medicamentos.38 

El documento técnico petitorio único de medicamentos esenciales del ministerio 

de salud, aprobado con RM N° 399-2015/MINSA, tiene por finalidad regular la 

prescripción, dispensación, adquisición y utilización de medicamentos en todos 

los establecimientos en los servicios asistenciales y el acceso de la población a 

ellos, para contribuir a la eficiencia en el gasto farmacéutico y promover de esta 

manera el uso racional de medicamentos.29 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Área de estudio  

Hospital tipo II EsSalud – Ayacucho. 

3.2 Materiales 

 Ficha de recolección de datos. 

 Historias clínicas. 

3.3 Población 

Historias clínicas de pacientes hospitalizados en el servicio de pediatría del 

hospital tipo II EsSalud - Ayacucho. 

3.4 Muestra 

145 historias clínicas de pacientes que recibieron tratamiento con cefalosporinas 

en el servicio de pediatría del hospital tipo II EsSalud, periodo enero - junio de 

2016, Ayacucho 2018 

3.4.1 Criterios de selección de la muestra 

A. Criterios de inclusión 

Historia clínica de pacientes que recibieron tratamiento con cefalosporinas en el 

servicio de pediatría del Hospital tipo II EsSalud, periodo enero - junio de 2016. 

B. Criterios de exclusión  

Historias clínicas que no estuvieron disponibles para efectuar su análisis. 

3.4.2 Tipo de muestreo 

 No probabilístico - A conveniencia. 

3.5 Método instrumental para la recolección de datos 

 Observación. 

 Análisis documental. 
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3.6 Procedimiento para la recolección de datos 

3.6.1 Estudio de consumo cuantitativo 

 Se recurrió a informática del Servicio de pediatría para tener acceso y obtener 

el reporte de consumo de medicamentos (cefalosporinas) del periodo enero a 

julio de 2016. 

 A partir del reporte de consumo de medicamentos se diseñó una base de 

datos para registrar consumo de cefalosporinas: Apellidos y nombres del 

paciente, peso, dosis prescrita. 

3.6.2 Estudio de los hábitos de prescripción, pauta - esquema de 

tratamiento y evolución terapéutica 

 Se solicitó autorización a la oficina de capacitación del hospital para la 

revisión de historias clínicas de pacientes que figuraban en el reporte de 

consumo de medicamentos. 

 Se diseñó una ficha de recolección de datos, la cual se validó a través de una 

prueba piloto con diez historias clínicas. 

 La revisión las historias clínicas se realizó en el Servicio de Archivo del 

hospital.  

 En la historia clínica se analizó el informe de hospitalización, evolución diaria 

por el médico, hoja terapéutica de prescripción, KARDEX de enfermería y 

orden de alta. 

 La información se recogió de forma ordenada en la ficha de recolección de 

datos. 

 Se completó la base de datos previamente diseñada con la siguiente 

información: indicación, adherencia al petitorio farmacológico, dosis, duración 

del tratamiento, duración del tratamiento y evolución terapéutica. 

3.7 Metodología 

3.7.1 Determinación del consumo de cefalosporinas 

En el cálculo de la Dosis Diaria Definida (DDD) en hospitales se utilizó la 

siguiente formula30: 

 Consumo de un medicamento durante un 

DDD/100camas-día = Período de tiempo “y” (mg) 

 DDD(mg) x n° días del periodo “y” x 

 n° de camas x %medio de ocupación 
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El concepto de estancia-día o camas-día se refiere al número de estancias 

causado (paciente/cama/día), considerándose el número de estancias días 

anuales como la suma de los días que ha permanecido hospitaliza cada paciente 

en el hospital. Este dato es generalmente suministrado por el mismo hospital, 

pero cuando no se dispone del mismo podría calcularse por el índice de 

ocupación, aunque los resultados son más precisos cuando se utiliza el valor 

real. 

El número de gramos de cada principio activo se calculó de forma más exacta a 

partir del número de envases realmente consumo. Una vez obtenido el número 

de DDD/100 estancias-día de cada principio activo pueden agruparse estos 

según la clasificación ATC y obtener datos para cada subgrupo o del total del 

grupo. Todo ello independientemente de diferencias del precio, tamaños de 

envase, forma farmacéutica o capacidad del hospital, así como para establecer 

discrepancias, consumo excesivo, etc. 

3.7.2 Descripción de las características demográficas de la muestra 

Distribución del grupo etario y sexo, registrado en la historia clínica de los 

pacientes pediátricos que recibieron cefalosporinas. 

3.7.3 Identificación de las indicaciones 

A partir del diagnóstico principal del paciente que figura en la historia clínica. 

3.7.4 Determinación de la relación tratamiento empírico – tratamiento 

dirigido 

Se determinó mediante guías de tratamiento empírico; estas guías están 

basadas a la epidemiologia local, patrones de susceptibilidad y disponibilidad de 

medicamentos, con la sustentación de la evidencia científica para cada 

patología, están orientadas al manejo de los procesos infecciosos más 

frecuentes. En los casos de tratamiento dirigido en las selecciones debe tenerse 

en cuenta cinco principios básicos el antimicrobiano debe ser el más eficaz; debe 

ser el más seguro; debe ser el de espectro más reducido y debe ser el más fácil 

de administrar .31 

 Tratamiento empírico: tratamiento antibiótico empírico antes de disponer la 

información completa y/o definitiva sobre la infección a tratar. 

 Tratamiento dirigido: presencia de exámenes y datos microbiológicos 

confirmados. 

3.7.5 Evolución terapéutica 

Se analizó la historia clínica en relación a evolución clínica y nota de alta:  
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 Buena Evolución: está referida a la mejoría significativa de algunos rasgos de 

la enfermedad y mejoría clínica. 

 Evolución Indeterminada: está referida a la evolución estacionaria o ligera 

mejoría de los rasgos de la enfermedad del paciente. 

3.8 Tipo de investigación 

Descriptivo retrospectivo. 

3.9 Análisis de datos 

Estadística descriptiva. Se utilizó el programa Microsoft Office Excel. 
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IV. RESULTADOS 
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Tabla 3. Porcentaje de consumo en dosis diaria definida de cefalosporinas en 

pacientes pediátricos del hospital tipo II EsSalud, periodo enero - junio de 2016, 

Ayacucho 2018. 

Medicamento 
Número de 

camas 

Índice de 

ocupación 

(%) 

Número de 

dosis total 

(mg) 

DDD/100 

Camas-día 

Ceftriaxona 

9 0.88 

954121,9 28,3 

Cefazolina 231997,6 4,6 

Ceftazidima 89970,5 0,9 

Cefotaxima 9720,0 0,1 

Total    33,9 
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Figura 2. Hábitos de prescripción médica de cefalosporinas en pacientes 

pediátricos del hospital Tipo II EsSalud, periodo enero - junio de 2016, Ayacucho 

2018. 
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Figura 3. Indicaciones médicas de cefalosporinas en pacientes pediátricos del 

hospital Tipo II EsSalud, periodo enero - junio de 2016, Ayacucho 2018. 
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V. DISCUSIÓN 

 
El presente estudio representa el análisis sobre el consumo, prescripción e 

indicaciones de cefalosporinas en el servicio de pediatría en el hospital Tipo II 

EsSalud – Ayacucho, cuya información se obtuvo a partir de las historias clínicas 

de pacientes pediátricos hospitalizados. 

Cabe mencionar que la atención farmacéutica en este establecimiento se basa 

en el sistema de dispensación de dosis unitaria, por lo tanto, hay una 

prescripción médica a diario por paciente, se efectuó durante un periodo de seis 

meses, en la cual se atendieron 145 pacientes pediátricos, el análisis comprende 

de cero a catorce años de edad con prescripción de beta-lactámicos 

cefalosporinas de diferentes generaciones para cada tipo de diagnóstico. 

Se determinó el consumo mediante la dosis diaria definida (DDD/100camas-dia). 

los estudios de consumo de medicamentos emplean una unidad técnica de 

medida internacional denominada DDD, el cual se define como la dosis diaria 

media del fármaco en su principal indicación, los autores señalan que la 

utilización del número DDD/100 estancias –día como parámetro comparativo 

permite realizar estudios comparativos de utilización en hospitales que 

constituirán un medio básico de control sobre el uso de medicamentos y que 

redundaría a su vez en un beneficio clínico y económico importante.4   

Se determinó el consumo de antimicrobianos en DDD en los departamentos de 

Neumología, Gastroenterología y Nefrología de la clínica pediátrica del hospital 

terciario, en el cual el grupo de antibiótico más utilizado fueron las penicilinas y 

las cefalosporinas se usaron principalmente en el departamento de neumología 

a las cefalosporinas con 98,46 DDD/100 o 20,82%. La mayoría de los 

antibióticos de este grupo fueron ceftriaxona 4,11% y cefuroxima 2,21%, en 

gastroenterología ceftriaxona 9,82%, en nefrología cefuroxima 6,29% y cefaclor 

5,85%, es una preocupación que refleja la falta de racionalidad de la prescripción 

de antibióticos.2 
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Los niños hospitalizados a menudo son tratados con antibióticos. Sin embargo, el 

30-75% del tratamiento con antibióticos en hospitales pediátricos se administra de 

manera incorrecta o no razonable, un estudio realizado durante dos años en el 

hospital académico en la cuidad de Varsovia, Polonia el uso de antibióticos se 

calculó en dosis diariamente definida (DDD/100 días/paciente) donde el 

consumo total de antibiótico disminuyo significativamente después de la 

implementación de la política antibiótica del Hospital, la dosis diaria consumida 

fue 2,177.5 antes y 1,335.4 después de la implementación del HAP, se observó 

una disminución en el uso de la ceftriaxona y cefuroxima, se concluye que la 

implementación de la HAP resultó en una disminución de consumo de 

antibióticos en la sala pediátrica general. 32 

Así mismo un estudio retrospectivo cuali-cuantitativo de prescripción indicación 

en la cual se calculó la dosis diaria definida para cada antibiótico y determinar el 

consumo en la cual se revisaron un total de 371 expedientes cuyo  resultado por 

vía IV el antibiótico de mayor consumo fue la dicloxacilina con 83,8 DDD/100, por 

vía IM amikacina con 0,75 y por vía oral el antibiótico más consumido con fue la 

cefuroxima con 4,17 DDD/100, las cefalosporinas ocuparon un 17% las de 

primera generación un 35,8%, segunda generación 10,4%, tercera generación 

53,7% (en tercer lugar cefotaxima IV con 18,96 y ceftriaxona IM con 0,02).33 

En un estudio realizado en cuatro centros Reino Unido Hospital St George 

(centro 1), hospital infantil Euelina (centro 2), Italia Osperale Haggiore policlínico 

(centro 3) y Grecia A. Kyriakou childrens (centro 4). El uso de ceftriaxona 

combinado en los cuatro centros fue de 1,0 DDD/100 días de cama y 2,0 

PDD/100 días de cama, en el centro 1 usando 1,72 DDD/100 días de cama en 

comparación con el centro de menor uso, centro 4 utilizando 0,3 DDD/100 días 

de cama la influencia de peso en DDD se ve claramente en el consumo de DDD 

de ceftriaxona de 0,42/100 días de cama y PDD de 0,98/100 días de cama en 13 

niños > 25kg. Esto se compara con 23 recién nacidos < 10kg con 0,17 DDD/100 

días de cama y 0,33 PDD/100 días de cama.34 En la (tabla 3), el antibiótico de 

mayor consumo es la ceftriaxona con 28,3 DDD/100, cefazolina con 4,6 

DDD/100, ceftazidima con 0.9 DDD/100 y cefotaxima con 0,1 DDD/100. El alto 

uso de cefalosporinas en nuestro centro es similar a los hallazgos en los 

estudios mencionado donde las cefalosporinas en general (y ceftriaxona en 

particular) se encuentra entre los antibióticos más frecuentemente utilizados, 

pero tengamos en cuenta es un hospital tipo II de complejidad media a diferencia 
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de los estudios realizados en otros países con hospitales de alta complejidad; 

por lo tanto la ventaja de la DDD es permitir hacer comparaciones de consumo 

de medicamentos entre regiones o países. 

Su inconveniente en pediatría es que infraestima el consumo, pues su valor en 

general es muy superior a la dosis diaria realmente prescrita a un niño, sobre 

todo cuanto menor es ese niño.  

Para iniciar el uso de antibióticos en la edad pediátrica se debe realizar un  

diagnóstico correcto de la patología, tener en cuenta posibilidad de etiología viral 

o bacteriana, realizar exámenes diagnósticos microbiológicos pertinentes antes 

de administrar el antibiótico, valorar la gravedad potencial y estado general del 

paciente para considerar tratamiento empírico inicial, considerar los 

microorganismos implicados según foco de infección, edad y características 

inmunitarias del niño, elegir el antibiótico según criterios de resistencias locales, 

farmacocinética y farmacodinamia, vía de administración efectos secundarios, 

vía de administración y coste,  asegurar cumplimiento de tratamieno.35 

La elección empírica de tipo de antimicrobiano se basa en la epidemiologia local 

y en lo recomendado por la literatura médica; sin embargo, actualmente no 

existe consenso de la elección y duración de la terapia antimicrobiana y los días 

a emplearlos varían según los distintos centros.36 

Los hábitos de prescripción (figura 1) muestran el inicio de un tratamiento dirigido 

con un 66% así mismo el tratamiento empírico 34%. En la práctica clínica se 

aplican esquemas de tratamiento antimicrobiano en forma empírica con el fin de 

cubrir adecuadamente a los antimicrobianos más frecuentes. La manifestación 

clínica de cualquier infección, justifica inicialmente la administración de 

antibióticos, tras 48 – 72 horas del inicio y teniendo en cuenta el resultado de los 

cultivos microbiológicos35, debe revaluarse el régimen antimicrobiano para 

optimizar su eficacia, prevenir el desarrollo de resistencia, reducir la toxicidad, 

reducir el espectro y focalizar frente al patógeno.  

Se identificó 38 indicaciones (figura 3) destacando la Enfermedad Diarreica 

Aguda (EDA) 13,10%, apendicitis 11,72%, Neumonía Adquirida en la Comunidad 

(NAC) 10,34%, Síndrome de Obstrucción Bronquial Aguda (SOBA) 10,4%, 

Infección del Tracto Urinario (ITU) 8,97%. La EDA es una alteración del 

movimiento intestinal, con incremento del contenido de agua, volumen o 

frecuencia de las evacuaciones, y suele ser ocasionado por diversos organismos 

bacterianos, parasitarios o virales.37, 38 Los antibióticos en el manejo de diarrea 
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en niños deben estar reservados únicamente para la diarrea disentérica y el 

algunos casos para el manejo empírico de diarrea acuosa con fiebre que se 

presentan fuera de la estación de diarreas virales, en particular el Rotavirus y 

cuando tiene una reacción inflamatoria en heces marcadamente positiva, es 

decir por encima de 50-100 leucocitos/por campo en este caso podría deberse a 

la fase acuosa de la infección por Shigella o de otro patógeno invasivo. La OMS 

recomienda el uso de ciprofloxacina como droga de primera línea para el manejo 

de Shigella y en segundo lugar la ceftriaxona (50-100 mg/kg/día IM o EV cada 

24h) o azitromicina.39 

Según el centro nacional de epidemiologia, prevención y control de 

enfermedades, la incidencia de diarreica aguda por departamento en Perú es SE 

02 41568 episodios de diarrea IA 13,1x 10 000 Hab. y en Ayacucho 10,9.40 

En el presente estudio se demostró el agente causal de las infecciones 

diarreicas producidas por parásitos Giardia lamblia, Blastocystis hominis 

detectándose mediante análisis coprológico, Proteína C Reactiva (PCR). 

Nuestros resultados concuerdan con un estudio donde se demostró de G. 

lamblia como causante de diarrea en niños, resultado similar a otro estudio 

realizado en el Perú.41 

La organización mundial de la salud (OMS) sospecha que hay más de 700 

millones de episodios de diarrea anualmente en niños menores de 5 años de 

edad en los países en desarrollo. Aunque la mortalidad global puede estar 

disminuyendo, la incidencia global de la diarrea sigue sin cambios en 

aproximadamente 3,2 episodios por niño.42 

Se recomienda dar antimicrobianos a  los niños menores de 5 años con EDA  

que presenten detección o aislamiento de Shigella spp, Giardia lamblia, 

Salmonella spp solo si son paciente con riesgo de bacteriemia para lo cual la 

elección del antimicrobiano hay que tener en cuenta la flora bacteriana local o 

regional y sus patrones de susceptibilidad, se recomienda utilizar ácido nalidixico 

opción terapéutica empírica de primera línea en dosis de 50 a 60 mg/kg por día 

por 7 días, se recomienda como alternativa de segunda línea cefotaxima , 

ceftriaxona o ciprofloxacino.43 

En segundo lugar, se encuentra la apendicitis con un 11,72%, la inflamación del 

apéndice resulta de una obstrucción de su luz ya sea por materia fecal espesada 

(fecalito), hiperplasia linfoidea, cuerpo extraño, paracito, tumor carcinoide.44 

constituye la principal causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en 
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edad pediátrica a pesar de su frecuencia, poco se conoce sobre su 

epidemiologia en el Perú45. 

El consumo de antibacterianos en hospitales finlandeses en adultos y niños ha 

sido relativamente moderado en comparación con otros países europeos. El 

grupo de antibacterianos que se usa con mayor frecuencia son los 

betalactamicos este uso es fundamental ya que son bien tolerados y eficientes 

contra patógenos que causan infecciones pediátricas adquiridas en la 

comunidad, como neumococo, meningococo y streptococo.46 Un estudio de 

cohorte retrospectivo mostró una variabilidad sustancial de tratamiento con 

antibióticos en los dos hospitales a pesar de que se prefirió la cefuroxima en 

ambos centros. En Cluj- Napoca la segunda opción fue la cefuroxima, opción 

preferida en dos centros todavía se recomienda para tratamiento de neumonía 

adquirida en la comunidad según la guía rumana.47  La NAC una infección común 

y potencialmente grave en la infancia, afecta aproximadamente a 3 millones de 

niños y representa más de 200,000 hospitalizaciones cada año en los Estados 

unidos.48 

La etiología, la presentación clínica y la evolución de la NAC en la edad 

pediátrica han sufrido, en la última década, una serie de variaciones importantes 

relacionadas con la introducción de vacunas frente a patógenos involucrados en 

su etiología (como Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae), el 

mejor uso de los antibióticos, así como con otros factores aún no explicados y, 

probablemente, asociados a tendencias epidemiológicas independientes. Como 

ya se expuso en el documento sobre etiología y diagnóstico de la NAC 

consensuado por estas 2 sociedades pediátricas, los principales agentes 

etiológicos son los virus y S. pneumoniae.49 Desde la SE 1 hasta la SE 3 -2018, 

se han notificado 1088 episodios de neumonía en menores de 5 años en el país. 

Además, se han reportado 6 muertes por neumonía. En el 2017 en el mismo 

periodo, se notificó 1142 episodios, la TIA fue de 4.03 episodios por mil 

habitantes. Asimismo, se notificó 14 muertes por neumonía, en el año 2018 no 

se reporta defunciones por neumonía.50 

La ITU es la presencia de bacteriuria que se adquiere principalmente por vía 

ascendente, tras la colonización por gérmenes intestinales del epitelio periuretral, 

uretral y vesical (cistitis). Estas son la causa más frecuente en niños y la causa 

más frecuente de fiebre sin foco en menores de 3 años. Más del 30% de los 

lactantes y niños pueden presentar infecciones recurrentes durante los primeros 
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6-12 meses. Aproximadamente el 95% de las infecciones urinarias son causadas 

por enterobacterias.51 Con respecto a la etiología, las baterías generalmente 

provienen de la flora colónica, siendo Escherichia coli, el 85% de los casos, el 

agente causal más frecuente de forma aguda no complicada de ITU.52 

La mayoría de pacientes fueron referidos al hospital académico de Varsovia, 

Polonia por médicos pediátricos de atención primaria debido a enfermedades 

respiratorias: neumonía 82%, bronquitis 10%, bronquiolitis 2%, amigdalitis 1%, 

laringitis 2%, sinusitis 2% y otitis media 1%.53 

En un estudio realizado en el servicio de pediatría del hospital regional de 

Ayacucho, las cefalosporinas más destacadas son ceftriaxona  Amp 1 g (83,3%), 

cefazolina amp 1 g (15,2%), cefradina Jb 250 mg/5ml y cefotaxima amp 1 g 

(0,8%), en este caso el cefalosporinico de tercera generación es empleado 

porque en algunos tratamientos, los niños no responden al tratamiento inicial con 

penicilinas, el cefalosporinico de primera generación, cefazolina es empleado de 

modo profiláctico en casos de fracturas y/o antes de alguna cirugía.13 

En 1993, una encuesta en España observó que los antibióticos representaban 

12% de los medicamentos consumidos por niños entre 0 y 15 años; se informa 

cifras de PPA para niños entre 0 y 4 años de 36% y de 38,8%.54 

No existe un acuerdo internacional acerca del nivel máximo permitiendo para la 

proporción de prescripciones antibióticas en un lugar determinado, depende 

directamente de los patrones de morbilidad y de las características de salud de 

cada localidad.55 

La población infantil representa 1 de cada 4 – 5 de las personas que toman 

antibióticos, estimándose que 2 de cada 3 niños recibe antibióticos al cabo del 

año y que 5 de cada 100 niños se encuentra diariamente bajo tratamiento 

antibiótico. La población infantil consume ¼ parte de los empleados en la 

atención primaria de salud y utiliza 2.5 veces más antibióticos que la población 

adulta, la frecuencia de uso de antimicrobiano es inversamente proporcional a la 

edad, siendo los más pequeños los que presenta un mayor consumo.56 En vista 

de las creciente tasas de resistencia a los antimicrobianos en Europa y la nueva 

tubería extremadamente limitada de antibióticos, es importante reducir el uso 

inapropiado de antibióticos neonatales y pediátricos. Muchos hospitales en 

Europa y EE.UU. Están desarrollando programas de administración de 

antimicrobianos que se basan en auditorias periódicas y comentario sobre las 

tendencias especificas al hospital en las tasas de prescripción de 

antimicrobianos locales.33 
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 Los centros para el control y la prevención de enfermedades calculan que al año 

dos millones de personas en los Estados unidos se enferman debido a las 

infecciones resistente a los antibióticos y al menos 23000 mueren como 

resultado.55  En la india, los recién nacidos desarrollan infecciones bacterianas 

que son resistentes a la mayoría de los antibióticos; tales infecciones llevaron a 

muerte de 58000 bebes en 2013.57 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El consumo en dosis diaria definida fue ceftriaxona con 28,3 DDD/100 

camas-día, cefazolina con 4,63 DDD/100 camas-día; ceftazidima 0,93 

DDD/100 camas-día y cefotaxima 0,13 DDD/100 camas-día. 

2. Los hábitos de prescripción médica muestran el inicio de un tratamiento 

dirigido con un 66% así mismo el tratamiento empírico 34%.  

3. Las indicaciones médicas más frecuentes fueron la EDA 13,10%, apendicitis 

11,72%, NAC 10,34%, SOBA 10,4%, infección del tacto urinario 8,97% de 

un total de 38 indicaciones médicas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar y ampliar los estudios sobre el consumo de antimicrobianos en 

dosis diaria definida para poder elaborar estrategias más específicas para 

lograr un uso adecuado de las cefalosporinas en nuestro país. 

 Fomentar la realización de estudios con un equipo multifuncional en la cual 

involucre medico infectólogo y/o médico internista, químico farmacéutico 

para la evaluación del diagnóstico. 

 Se debe promover la realización y la entrega de resultado de cultivo a 

tiempo, así como su respectivo antibiograma antes de prescribir 

antimicrobianos de amplio espectro para evitar resistencia bacteriana. 
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Anexo 1. Ficha de recolección de datos 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Apellidos y nombres 

 

Sexo Edad Peso 

  Masculino        Femenino   

Diagnóstico 

 

Antecedentes médicos 

 No refiere 
 

 

 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Criterios Clínicos Criterios de Laboratorio 

Fiebre  (T>38.3ªC)  Sí       No Leucocitos   x mm
3
 

Diarrea   Sí       No Neutrófilos                   % 

F.R Resp/mín  V.S.G  mm/h 

F.C Lat/ mín P.C.R  mg/dL 

Análisis microbiológicos Otros de importancia  

Coprocultivo   Sí       No Rx de tórax: infiltrados en 

las ultimas 24h 
 Sí       No 

Hemocultivo  Sí       No 

Urocultivo   Sí       No  

Cultivo de esputo  Sí       No  

Otros (especificar):   

Bacteria aislada 

 Sí       No  

 

 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO 

Medicamento Dosis Vía Frecuencia Duración de Tratamiento 

     

     

     

     

Elaborado por la Bachiller: Janet Altamirano Santiago, según los datos a utilizar. 
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Anexo 2. Solicitud para realizar proyecto de investigación por la oficina de 

capacitación del Hospital tipo II EsSalud, periodo enero – junio de 2016, 

Ayacucho 2018. 
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Anexo 3. Servicio de archivo de historias clínicas del Hospital tipo II EsSalud, 

periodo enero - junio de 2016, Ayacucho 2018. 
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Anexo 4. Revisión de historias clínicas del Hospital tipo II EsSalud, periodo 

enero- junio de 2016. Ayacucho 2018. 
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Anexo 5. Dosis diarias definidas (DDD) de algunos medicamentos comunes 

Nombre del fármaco DDD en gramos 

Beta-lactámicos Parenteral Oral 

Akacinacina 1  

Ampicilina 2 2 

Aztreonam 4  

Cefalotina 4  

Cefepime 2  

Cefoperazona 4  

Ceftazidima 6  

Ceftriaxona 2  

Cefazolina 3  

Cefotaxima 4  

Cefuroxima 3 0.5 

  Cefalexina 2g  

Impenem 2g  

Bencilpenicilina sódica 3,6g  

*Tomado de: WHO Collaborating centre for drug statistics methodology.
58 
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Anexo 6. Hábitos de prescripción médica de cefalosporinas en pacientes 

pediátricos del hospital Tipo II EsSalud, periodo enero - junio de 2016, Ayacucho 

2018. 

Diagnóstico 
Hábitos de 

prescripción 
N° 

Casos 
Criterios de Diagnóstico 

EDA Dirigido 19 

Ex. Coprológico: baterías en 
heces + tropocitos de Giardia 
lamblia, paracitos Blastocistis 
hominis, moco ++, Rx. 
Inflamatoria en heces, leucocitos 
+100Xc. (leucopenia). Hem. 40-
50xC, PCR +. 
Fiebre, diarrea, deposiciones con 
sangre.  

Apendicitis 
Empírico -

Dirigido 
16 

Ex. de orina: leucocitosis 2-5xC, 
bacterias ++, gérmenes +, PCR +. 
Fiebre, dolor en la fosa iliaca, 
dolor tipo cólico, vómito bilioso, 
náuseas, diarrea. 

NAC Dirigido 15 

Rx. Tórax infiltrado alveolar, 
cultivo de esputo, leucocitos 20-
25xC, linfocitos elevados, PCR +. 
Fiebre, dificultad respiratoria, 
sangrado nasal, tos exigente  
Sibilancias, hemoptisis, acidosis 
respiratoria metabólica, hiporexia. 

SOBA 
Empírico -

Dirigido 
15 

Leuc.100xc hemo 8-10xc PCR +. 
Tos productiva. 

ITU 
Empírico -

Dirigido 
13 

Sedimento urinario: leucocitos 60-
70xC, Rx. inflamatorias heces +, 
bacterias +++, urocultivo: E. coli, 
PCR +. 
Dolor al miccionar, malestar 
general. 

PO. Fractura Empírico 7  

Hernia inguinal Empírico 6 
Distención abdominal, ecografía 
abdominal. 

Bronquitis Dirigido 5 
PCR+, diaforesis plaquetopenia, 
leucocitosis. 
Fiebre tos productiva. 

PO. Hernia Empírico 5 
distención abdominal, eco 
abdominal 

Sepsis 
Empírico -

Dirigido 
5 

PCR+, linfocito elevado, 
leucocitosis, Rx. inflamatoria de 
heces +.  
Malestar general,  palidez. 

PO. Frenillo 
sublingual 

Empírico 3  

Celulitis Dirigido 3 
PCR+, bacteria +. 
Dolor abdominal, fiebre, edema, 
proceso inflamatorio. 
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PO. 
Polidactilia 

Empírico 3  

convulsión 
febril 

Empírico 2 Fiebre, rinorrea 

Adenitis 
cervical 

Dirigido 2 
PCR +, leucocitosis. 
Ganglio abcesado, fiebre  

Intoxicación Dirigido 2 PCR+, bacteria. +, sialorrea 

PO. Hipertrofia 
de amígdalas 

Empírico 2  

SD. 
Coqueluchoide 

Dirigido 2 
PCR+, leucocitosis +100xc, 
linfocitos elevados. 
Dificultad para respirar. 

Atrofia 
testicular 

Empírico 1  

Absceso 
submaxilar 

Empírico 1  

Bronconeumo
nía 

Dirigido 1 PCR+ 

Colecistitis 
aguda 

Empírico 1 Fiebre, ictericia de escleras. 

Epilepsia Dirigido 1  

Faringitis Empírico 1 Fiebre 

Fiebre tifoidea Dirigido 1 PCR +, diarrea, hiporexia.  

Hidrocele 
derecho 

Empírico 1  

ICC  1 Fiebre, vómitos 

Laringitis  1 PCR, Fiebre  

Leptospirosis Dirigido 1 
PCR +, aglutinación tífico H 1/10, 
tífico O 1/60. 
Fiebre. 

Litiasis renal Dirigido 1 
Eco. Renal, Ectasias, filamentos 
mucoides ++. 

Mucele de 
labio inferior 

Empírico 1  

OMA Dirigido 1  

Peritonitis Empírico 1  

Pielonefritis Dirigido 1 
Ex. Microbiológico E. Coli, 
Leucocitosis. 
Vómitos 

PO. Tetralogía 
fallot 

Dirigido 1  

SD. Emético Dirigido 1 
Bacterias +, leucocitosis +100xC 
en heces 

Tumoración de 
cuero 

cabelludo 
Empírico 1  

Urticaria 
vasculitica 

Dirigido 1 PCR +, Fiebre , edemas 
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Anexo 7. Matriz de consistencia 

Título: Consumo, prescripción e indicaciones de cefalosporinas en el servicio de pediatría del Hospital Tipo II EsSalud, periodo enero - 

junio de 2016, Ayacucho 2018. 

Autor: Bach. ALTAMIRANO SANTIAGO, Janet 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Consumo, 
prescripción e 
indicaciones 
de 
cefalosporinas 
en el servicio 
de pediatría 
del Hospital 
Tipo II 
EsSalud, 
periodo enero 
- junio de 
2016, 
Ayacucho 
2018. 

¿Cómo será el 
consumo, 
prescripción e 
indicaciones 
de las 
cefalosporinas 
en el servicio 
de pediatría 
del Hospital 
Tipo II 
EsSalud, 
periodo  enero 
- junio de 
2016, 
Ayacucho 
2018? 

Objetivo general 

Analizar el consumo, 
prescripción e indicaciones 
de cefalosporinas en el 
servicio de pediatría del 
hospital tipo II EsSalud, 
periodo enero - junio de 
2016, Ayacucho 2018. 
Objetivos específicos 

 Determinar el consumo 
cuantitativo de 
cefalosporinas en el 
servicio de pediatría del 
hospital tipo II EsSalud. 

 Evaluar los hábitos de 
prescripción médica 
tomando en cuenta la 
relación tratamiento 
dirigido – tratamiento 
empírico. 

 Identificar los 
diagnósticos en las que 
se utiliza cefalosporinas 
en el servicio de 
pediatría del hospital 
tipo II EsSalud. 
 

Cefalosporinas 

Son antibióticos de 
amplio espectro, 
muy eficaces y 
poco toxico. 
 
Estudio de 
utilización de 
medicamentos 

Son estudios que 
describen la 
comercialización 
distribución y uso 
de fármacos en una 
sociedad, con 
énfasis especial en 
las consecuencias 
médicas, sociales y 
económicas 
resultantes. 

El presente 
proyecto de 
investigación 
es de tipo 
descriptivo y 
no requiere 
hipótesis. 

 Consumo de 
cefalosporin
as 

Indicador: dosis 
diaria definida 
(DDD). 
 

 Hábitos de 
Prescripció
n 

Indicador: 
criterios de 
diagnóstico. 
 

 Indicacione
s 

Indicador: 
diagnósticos 
para los cuales 
se prescribieron 
cefalosporinas. 
 
 

Tipo de investigación 

Descriptivo 
Población 

Historias clínicas de pacientes 
hospitalizados en el servicio de pediatría 
del Hospital tipo II Es Salud - Ayacucho 

Muestra 

Historias clínicas de pacientes que 
recibieron tratamiento con cefalosporinas 
en el servicio de pediatría del hospital 
tipo II EsSalud, periodo enero - junio de 
2016, Ayacucho 2018. 
  Procedimiento 

 Recurrir a admisión del servicio de 
pediatría para obtener la relación de 
pacientes atendidos de enero – junio 
de 2016 

 Diseño de una ficha de recolección de 
datos y su validación a través de un 
piloto con 10 historias clínicas   

 Revisión de historias clínicas en el 
Archivo del Hospital 

 Desarrollo de una base de datos con 
la información recolectada 

 Análisis de datos y desarrollo de 
gráficos en Microsoft Office Excel. 

Análisis de datos 

Estadística descriptiva. 

 


