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RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo principal identificar los factores de la desnutrición hospitalaria 
y las estrategias de mejora para la calidad asistencial en establecimientos de Salud mediante la 
realización de una revisión sistemática. El estudio fue de enfoque cualitativo, de tipo básico y de 
diseño fenomenológico. Se trabajó con una muestra de 28 artículos que fueron selectos con la 
técnica del análisis documental. Los resultados mostraron que los factores asociados con la 
desnutrición hospitalaria son la desnutrición previa, el desperdicio alimentario, el aumento de la 
estancia hospitalaria, la presencia de enfermedades crónicas, las deficiencias en el registro de 
datos nutricionales del paciente, entre otros. Respecto a la calidad asistencial, esta se ve 
condicionada por la atención del personal, capacidad de respuesta, el tiempo de espera para la 
atención y la calidad de servicio prestada por el personal de salud. Entre las estrategias de 
mejora para la calidad asistencial se destacó la implementación del cribado, la capacitación del 
personal de salud, la incorporación de nutricionistas especializados y la implementación de 
programas de atención nutricional. Se concluyó que, si se desea mejorar los niveles de 
prevalencia de desnutrición hospitalaria se deberá aumentar la calidad de asistencia en los 
establecimientos de salud. 
 

Palabras clave: desnutrición hospitalaria; calidad asistencial, calidad de servicio, salud pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: gfloresya74@ucvvirtual.edu.pe  
Artículo recibido  26 noviembre 2022 Aceptado para publicación: 26 diciembre 2022 
Conflictos de Interés: Ninguna que declarar 
Todo el contenido de Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, publicados en este sitio están disponibles bajo 

Licencia Creative Commons . 
Cómo citar: Flores Yallico, G. L., Santos Álvarez, D. L. A., Flores Yallico, C. P., Capcha Cóndor, J. C., & Ubillús Farfán, S. 

W. (2022). Desnutrición hospitalaria de pacientes y estrategias de mejoras de la calidad asistencial en 

establecimientos de salud: una revisión sistemática. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(6), 9957-9974. 

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.4113   

mailto:gfloresya74@ucvvirtual.edu.pe
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.4113
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es


Flores Yallico y otros 

 

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México. 
ISN 2707-2207/ISSN 2707-2215 (en línea), noviembre-diciembre, 2022, Volumen 6, Número 6 p 9959 

Hospital patient malnutrition and quality improvement  

strategies in health care facilities: a systematic review 

 

ABSTRACT 

The main objective of this study was to identify the factors of hospital malnutrition and 

strategies for improving the quality of care in health facilities through a systematic review. The 

study was qualitative in approach, basic and phenomenological in design. A sample of 28 

articles was selected using the documentary analysis technique. The results showed that the 

factors associated with hospital malnutrition are previous malnutrition, food wastage, increased 

hospital stay, the presence of chronic diseases, deficiencies in the registration of nutritional 

data of the patient, among others. In terms of quality of care, this is conditioned by staff 

attention, responsiveness, waiting time for care and the quality of service provided by health 

personnel. Among the strategies for improving the quality of care, the implementation of 

screening, training of health personnel, the incorporation of specialised nutritionists and the 

implementation of nutritional care programmes were highlighted. It was concluded that, in 

order to improve the prevalence levels of hospital undernutrition, the quality of care in health 

facilities must be increased. 

 

Keywords: hospital malnutrition; quality of care, quality of service, public health. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas más grandes que enfrenta la salud pública a nivel mundial es la 

desnutrición. Esta condición puede llegar a afectar entre el 7% y el 27% de los pacientes 

hospitalizados (Gutiérrez de Santiago et al., 2019) e inclusive hasta la mitad de toda la 

población hospitalaria (Calvo & Gómez, 2020), presentándose mayormente en 

pacientes de salud deteriorada que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, 

pacientes con SIDA, enfermedades complejas y oncológicas entre otros (Leiva et al., 

2017). A esto, el término “salud” se refiere a un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, más allá de la ausencia de afecciones o enfermedades que, además, es 

un derecho fundamental de la humanidad (Organizacion Mundial de la Salud, 1978).  

La desnutrición hospitalaria trae consecuencias que complican la evolución de paciente, 

ralentizando la respuesta al tratamiento médico otorgado, aumentar el riesgo de 

complicaciones, prolonga la estancia hospitalaria y aumenta el riesgo de muerte 

(Montano et al., 2021; Zugasti et al., 2021). Pese a la gravedad del asunto, la 

malnutrición ha sido subestimada debido a la variedad de criterios que se utilizan para 

identificarla y diagnosticarla (Gutiérrez de Santiago et al., 2019), razón por la cual es 

importante tomar medidas que identifiquen, evalúen y traten la desnutrición (Benítez, 

2017).  

En vista a esto, la calidad se ha convertido en un factor imprescindible dentro de los 

sistemas de salud a nivel global, por lo que las naciones han sido impulsadas a ofrecer 

un acceso universal a los servicios de salud, los que tienen que ser eficaces, oportunos, 

seguros, integrados, equitativos, eficientes y centrados en los usuarios (Organización 

Mundial de la Salud, 2020). Para mejorar la calidad asistencial al paciente, se utilizan 

métodos de análisis exhaustivos sobre todos los aspectos que intervienen en la 

atención, mediante el uso y creación de bases de datos que finalmente permitirán 

analizar y predecir la cantidad y el tipo de atención que se debe realizar en el futuro, y 

que se traducirá en una gestión eficaz de los recursos (Arias et al., 2022). 

Debido a la elevada prevalencia y al coste de la desnutrición relacionada con la 

enfermedad en el entorno hospitalario, los gestores sanitarios están cada vez más 

preocupados por este problema. La falta de una base de datos sobre desnutrición 

hospitalaria y calidad asistencial ha inspirado al presente estudio, ya que se ha 

considerado importante para identificar a los factores que determinan a estas variable, 
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la cual ayudaría simultáneamente a proponer estrategias para mejorar la calidad 

asistencial de los diferentes establecimientos de salud del país, por lo que el presente 

artículo abordará esta problemática expresada en el siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles 

son los factores de la desnutrición hospitalaria y las estrategias de mejora para la 

calidad asistencial en establecimientos de Salud? 

La importancia de realizar este estudio es contar con una base de datos sobre los 

factores que determinan la desnutrición hospitalaria, y también sobre las estrategias 

que se han tomado para reducir estos niveles que de por sí son alarmantes, lo que 

también involucra a formular propuestas para mejorar la calidad asistencial en los 

establecimientos de salud, siendo muy útil para el personal médico, administrativos, 

autoridades estatales, y relacionados. Además, es de interés de la población en general 

que los establecimientos de salud mejoren su calidad asistencial, para que brinden un 

mejor servicio a sus pacientes y aumenten la efectividad de los tratamientos brindados 

y la satisfacción de los usuarios, ayudando también a reducir aquellos problemas 

relacionados con la salud en general. Tiene implicaciones prácticas porque, mejorar la 

calidad asistencial puede contribuir a mejorar los niveles de desnutrición hospitalaria y 

ayudaría a disminuir los efectos colaterales que traen consigo como el costo elevado, el 

aumento de la estancia hospitalaria e inclusive la morbilidad y mortalidad.  

La desnutrición hospitalaria desde un punto de vista clínico, se define como la 

alteración de los requisitos nutricionales que una persona sana debe tener, y que se 

debe principalmente a respuestas inflamatorias que inducen a padecer anorexia, una 

reducción de la ingesta de alimentos, una absorción de nutrientes pobres o la excesiva 

perdida de estos, alteraciones metabólicas, entre otros (Soeters et al., 2008). La 

desnutrición es un grave problema que afecta negativamente en la calidad de vida y los 

resultados de los pacientes, lo que conlleva un aumento de la morbilidad, la duración de 

la estancia, la mortalidad y el gasto sanitario. (Serón-Arbeloa et al., 2022). 

Los pacientes con un grado avanzado de desnutrición se les refiere como caquéxicos, 

síndrome que se presenta mayormente en aquellos que padecen enfermedades 

crónicas como el SIDA, insuficiencia renal, cáncer, entre otros (Lobatón, 2020). Ellos 

deben ser identificados y diagnosticados durante el ingreso hospitalario y las 

intervenciones nutricionales deben iniciarse con prontitud (Lobatón, 2020). La 

detección temprana de desnutrición en pacientes que ingresan al hospital puede 
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realizarse mediante los niveles de prealbúmina. Esta proteína hepática puede identificar 

a los pacientes con cuadros de desnutrición importantes que podrían tener 

complicaciones o inclusive morir si se les somete a alguna cirugía, ayudando así a que el 

personal de salud realice las debidas intervenciones nutricionales (Meléndez et al., 

2017). 

En cuanto a la calidad, en conjunto con la seguridad del paciente son principios 

fundamentales y componentes claves de la asistencia sanitaria, y garantiza una 

seguridad clínica, por lo que mejorar la atención hospitalaria es importante (Madrid & 

Hernández, 2022). Los planificadores sanitarios, en su tarea de tomar decisiones de 

mejora deben considerar la igualdad de oportunidades y la inversión optima de los 

recursos, por lo que es importante realizar estudios de prevalencia de enfermedades, 

hacer análisis de costo-efectividad respecto a las intervenciones o factores 

socioeconómicos que se relacionen con la mortalidad hospitalaria (Marrugat et al., 

2022).  

Algunos estudios realizados previamente han sugerido que la desnutrición hospitalaria 

se relaciona con la calidad asistencial, como el estudio realizado por Guallo (2018) quien 

puso en evidencia un deficiente registro de datos nutricionales de los pacientes que 

ingresaban a un determinado centro de salud como por ejemplo el nivel de albúmina, 

complicando la detección de casos de desnutrición y ralentizando definitivamente la 

recuperación del paciente. Por otro lado, Molina (2017) expuso que la evolución clínica 

de los pacientes es un componente esencial para garantizar una correcta calidad 

asistencial, siendo parte de ella la vigilancia, el mantenimiento y el tratamiento del 

estado nutricional; por ello considera necesario brindar la mayor y mejor seguridad 

clínica para el paciente.  

Por lo mencionado anteriormente, es que se ha planteado como objetivo general: 

Identificar los factores de la desnutrición hospitalaria y las estrategias de mejora para la 

calidad asistencial en establecimientos de Salud. 

METODOLOGÍA 

Se planteó un estudio de enfoque cualitativo, ya que el procesamiento de los resultados 

no ha empleado datos numéricos, además que para cada resultado se ha analizado las 

razones, las causas que generan los fenómenos tratando de comprender los hechos 

observables (Hernandez et al., 2014). Al comprender los motivos por los cuales se dan 
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las causas observables, es que este estudio es de tipología básica (CONCYTEC, 2021). El 

análisis de las experiencias, discusiones y conclusiones propias de cada participante del 

estudio, le da un diseño fenomenológico al estudio (Fuster, 2019). 

En cuanto a la población, se recopiló un total de 1083 documentos de los cuales se 

trabajó con una muestra de 28 artículos científicos indexados en las bases de datos 

Scopus, EBSCOHost y ProQuest. Para la búsqueda de artículos científicos se siguieron 

varios criterios, como que los artículos pertenezcan a las mencionadas bases indexadas, 

que tengan una antigüedad máxima de 5 años, y que analice por lo menos una 

combinación de las categorías estudiadas las cuales son desnutrición hospitalaria y 

calidad asistencial.  

 

Figura 1 

Muestreo de artículos científicos 

 

 

 

La técnica de estudio que mejor se adaptó para la recolección de datos fue el análisis 

documental que, de acuerdo con Carrasco (2019) consiste en la revisión de una serie de 

documentos que pueden ser físicos o digitales como en este caso, los mismos que 

sirven para extraer la información que permita cumplir con los objetivos planteados en 

Base de datos Scopus, EBSCOhost y 
ProQuest 

Total de artículos cargados 
N=1083 

Artículos examinados por título y 
resumen N=109 

Artículos evaluados por su eligibilidad N 
=28 

28 artículos incluidos 

Artículos excluidos N = 81 

974 artículos 
eliminados 



 Desnutrición hospitalaria de pacientes y estrategias de mejoras de la calidad asistencial  

en establecimientos de salud: una revisión sistemática 

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México. 
ISN 2707-2207/ISSN 2707-2215 (en línea), noviembre-diciembre, 2022, Volumen 6, Número 6 p 9964 

el estudio. La información fue debidamente ordenada en tablas o matrices de análisis 

de información. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

FACTORES ASOCIADOS CON LA DESNUTRICIÓN HOSPITALARIA 

SCOPUS 

Conforme al análisis documental, se ha observado que la desnutrición previa a la 

hospitalización aumentan el riesgo de desnutrición hospitalaria (Rivera et al., 2019;  

Milla et al., 2021). Además, el desperdicio alimentario empeora la situación del paciente 

ya que no estaría consumiendo los nutrientes necesarios y requeridos por el cuerpo 

para cumplir con el tratamiento (Vahabzadeh,2017; Schiavone et al., 2019), sin 

embargo, esta situación se debe aparentemente al aumento de la estancia hospitalaria 

del paciente (Zugasti et al., 2021) que causa una fuerte depresión (Nevado et al., 2017), 

lo que ha quedado demostrado también en el estudio de Gutiérrez et al (2019) quien 

encontró una asociación significativa entre el riesgo nutricional con la reducción del 

consumo de alimentos y el aumento de la estancia hospitalaria. La ingesta inadecuada 

de energía, proteínas y grasas debido a menús inapropiados para pacientes 

hospitalizados también se consideran factores que inciden en la desnutrición (Plaza & 

Altamiranda, 2022). 

Al respecto, esto también aumenta el gasto económico por los días adicionales que el 

paciente debe quedarse en el centro de salud en donde se encuentra internado. 

(Gutiérrez et al., 2019; Villaverde et al.,  2021; Novo et al., 2021; Torres, 2018). Por otro 

lado, los pacientes con alguna comorbilidad, o que se encuentran en neoplasias o 

presentan enfermedades previas son más propensos a padecer de desnutrición durante 

el tiempo de hospitalización (Zeña et al., 2020). La falta de conocimiento sobre nutrición 

en el paciente, el no registrar información como el peso y talla del paciente en el 

momento de ser hospitalizado, así como la falta de tratamiento nutricional se suma a 

las causas que generan la desnutrición hospitalaria (Meinardi & Candioti, 2018).  

FACTORES RELACIONADOS CON LA CALIDAD ASISTENCIAL 

Respecto a la calidad asistencial, la revisión de los diferentes estudios han establecido 

que la atención del personal, la capacidad de respuesta y las correctas operaciones 
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administrativas son esenciales para que se califique como buena (Rivas & Sinche, 2021; 

Garcia & Morales, 2019; Cayuela et al., 2019). Además, la satisfacción laboral de los 

trabajadores de los establecimientos de salud es pieza clave para tener una buena 

calidad asistencial con sus pacientes, encontrándose entre los más significativos el 

estrés laboral, la monotonía del trabajo y la promoción/expectativas (García et al., 

2020).  

Desde el punto de vista del paciente, la experiencia que tiene con el establecimiento de 

salud y el personal que labora puede definir la calidad asistencial. Y es que al paciente le 

gusta que se le tome en cuenta por el personal de salud, de que sus dudas sean 

despejadas, de tener tiempo suficiente durante su consulta (Slater et al., 2018).  El 

tiempo de espera para ser atendidos es uno de los puntos esenciales que definen la 

calidad asistencial, pues los pacientes pueden incomodarse con la incertidumbre del 

tiempo de espera, la complicación para realizar una cita, entre otros (Villegas et al., 

2018).  El servicio prestado por el personal de salud y la calidad de sus instalaciones 

donde laboran son también determinantes de la calidad asistencial (Vera & Trujillo, 

2018). Todo lo mencionado anteriormente puede afectar al grado de confianza del 

paciente respecto al establecimiento de salud (Pedraja et al., 2019) 

ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL 

Los diferentes autores han coincidido que la manera de combatir la prevalencia de 

desnutrición hospitalaria es mediante el cribado, el cual debe ser realizado al paciente 

antes de ingresar al hospital con miras de identificar el grado de desnutrición que tenga 

y así realizar intervenciones nutricionales efectivas (Milla et al., 2021; Novo et al., 2021; 

Zeña et al., 2020;  Torres et al., 2018; Waitzberg et al., 2017; Zugasti et al., 2021; Serón-

Arbeloa et al., 2022). Estas prácticas deben ser implementadas en los establecimientos 

de salud y deben ser ejecutadas por especialistas en nutrición para mejorar los servicios 

de alimentos (Plaza & Altamiranda, 2022; Benítez, 2017).  

La detección temprana de los casos de desnutrición de aquellos pacientes que ingresan 

al hospital para intervenir con una nutrición conforme a los requerimientos dietéticos, 

ayudaría a reducir los índices de morbibortalidad (Gutiérrez et al., 2019). El problema 

relacionado con el desperdicio alimentario debe ser abordado de manera urgente en las 

políticas hospitalarias con la finalidad de tomar medidas de prevención (Schiavone et al, 

2019, Vahabzadeh, 2017).  
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Entre otras de las medidas sugeridas por los diferentes investigadores se encuentra la 

de concientizar al personal de salud para la toma de medidas ante casos de desnutrición 

(Villaverde et al., 2021) e implementar programas de atención nutricional que no solo 

intervengan al paciente, sino que también realicen el seguimiento del caso (Pupo & 

Valdés, 2020) 

 

Tabla 1. Matriz de información sobre la desnutrición hospitalaria 

Artículos 

Clave A 
Desnutrición 

previa a la 
hospitalización 

Clave B 
Desperdicio 
alimentario 

Clave C 
Pacientes con 
enfermedades 

crónicas 

Clave D 
Deficiencia 

en el registro 
de datos del 

paciente 

Clave E 
Aumento de 
la estancia 

hospitalaria 

Rivera et al 
(2019) 

X     

Milla et al (2021) X     

Vahabzadeh 
(2017) 

 X    

Schiavone et al 
(2019) 

 X    

Zugasti et al 
2021 

    X 

Nevado et al 
(2017) 

    X 

Gutiérrez et al 
(2019) 

 X   X 

Plaza & 
Altamiranda 
(2022) 

 X    

Zeña et al (2020)   X   

Meinardi & 
Candioti (2018) 

   X  

 

Tabla 2. Matriz de información sobre la calidad asistencial 

Artículos 

Clave A 
Atención del 

personal, 
capacidad de 

respuesta 

Clave B 
Satisfacción 
laboral de 

los 
trabajadores 

Clave C 
Experiencia del 

paciente 

Clave D 
Tiempo de 

espera para 
ser 

atendidos 

Clave E 
Aspectos 

intitucionales 

Rivas & Sinche, 
(2021) 

X     

Garcia & 
Morales, 
(2019) 

X     

Cayuela et al., 
(2019) 

X     
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Artículos 

Clave A 
Atención del 

personal, 
capacidad de 

respuesta 

Clave B 
Satisfacción 
laboral de 

los 
trabajadores 

Clave C 
Experiencia del 

paciente 

Clave D 
Tiempo de 

espera para 
ser 

atendidos 

Clave E 
Aspectos 

intitucionales 

García et al., 
(2020) 

 X    

Slater et al 
(2018) 

X  X   

Villegas García 
et al (2018) 

   X  

Vera & Trujillo 
(2018) 

X    X 

Pedraja et al 
(2019) 

  X   

Tabla 3 

Matriz de información sobre estrategias para la mejora de la calidad asistencial 

Artículos 
Clave A 
Cribado 

Clave B 
Incorporación de 

nutricionistas 
especializados 

Clave C 
Capacitación 
constante del 

personal de salud 

Clave D 
Implementación de 

programas de 
atención 

nutricional 

Milla et al., (2021) X    
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CONCLUSIONES 

Se ha concluido que la desnutrición hospitalaria se debe a una variedad de causas, 

resaltando la desnutrición previa, el desperdicio alimentario, el aumento de la estancia 

hospitalaria, la presencia de enfermedades crónicas, las deficiencias en el registro de 

datos nutricionales del paciente, entre otros.  Se resalta la poca información sobre el 

estado de nutrición del paciente al ingresar a un hospital, ya que se estaría descuidando 

el registro de datos o la detección temprana de desnutrición hospitalaria, además no se 

hace seguimiento a la evolución de los pacientes internados. Por otro lado, a medida 

que aumenta la estancia hospitalaria, aumenta la desnutrición, siendo también otro 

problema el relacionado con el desperdicio de alimentos, ya que los pacientes no suelen 

comer los alimentos brindados en el hospital ya sea por sabor o por depresión, u otros.  

Respecto a los factores que influyen en la calidad asistencial, se concluye que factores 

como la atención del personal, capacidad de respuesta, el tiempo de espera para la 

atención y la calidad de servicio prestada por el personal de salud son condicionantes 

para calificar la calidad de servicio, y de paso mejorar los aspectos relacionados con la 

prevalencia de desnutrición hospitalaria. 

Respecto a las estrategias para la mejora de la calidad asistencial, es necesario se 

considere la creación de nuevos programas de alimentación específicamente para 

pacientes hospitalarios, donde se les brinde ayuda con nutricionistas especializados a 

quienes lo necesitan, además se brinde capacitación a los familiares sobre el tema de 

desnutrición que lleva el paciente y que medidas deben tomar para garantizar una 

recuperación rápida. Se deberían además reforzar los cuidados por parte de los 

especialistas, en algunos casos no se presta la debida atención y cuando se dan cuenta 

la desnutrición en los pacientes está demasiado avanzada.  

Se concluye mencionando que, es importante lograr mejoras en los establecimientos de 

salud, el trabajo técnico requiere también apoyo de los pacientes, por lo tanto, es un 

trabajo en conjunto que se debe realizar agregando el apoyo de cada Gobierno para 

que se implemente economía, conocimiento y programas de ayuda hospitalaria.  
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