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RESUMEN
Introducción. La sepsis grave (SG) es una de 
las principales causas de mortalidad pediátrica 
en Argentina. El objetivo fue describir las 
características epidemiológicas y analizar los 
factores asociados a la mortalidad de la SG en 
pacientes internados en unidades de cuidados 
intensivos pediátricos (UCIP) de Argentina.
Pacientes y métodos. Estudio observacional, 
de cohorte prospectiva en pacientes con SG 
internados en UCIP de Argentina del 1/8/2008 
al 30/9/2008.
Resultados .  En 59 UCIP,  ingresaron 
2559 pacientes. Se incluyeron 315 pacientes, 
que tuvieron 335 eventos. La mediana de 
edad fue 8 meses (1-182). La frecuencia fue del 
13,8 % y la mortalidad a los 28 días, del 31,6 %. 
Tuvieron mayor mortalidad quienes procedían 
del ámbito rural, presentaban una comorbilidad 
al ingresar o antecedentes oncológicos, tenían 
shock o síndrome de dificultad respiratoria 
aguda (SDRA), recibieron corticoides en bajas 
dosis o drogas vasoactivas o más de 60 ml/kg 
de fluidos en la primera hora y en las 6 primeras 
horas, y los desnutridos graves. Al ajustarse por 
gravedad en un modelo de regresión logística 
multivariado, solo mantuvieron la asociación 
con mortalidad a los 28 días el provenir del 
ámbito rural, tener shock o SDRA. El 40 % de los 
pacientes recibieron antibióticos después de los 
60 minutos del diagnóstico.
Conclusiones. La SG es un evento de elevada 
frecuencia y mortalidad en Argentina. En el 
análisis multivariado ajustado por gravedad, solo 
provenir del área rural, la presencia de SDRA 
y/o de shock se asociaron a mayor mortalidad.
Palabras clave: sepsis, pediatría, Cuidados Críticos, 
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INTRODUCCIÓN
La sepsis grave (SG) es una de 

las primeras causas de muerte en los 
niños de la Argentina1 y la principal 
en los niños fallecidos en unidades 
de cuidados intensivos pediátricos 
(UCIP) del mundo.2-6

En 2003, Watson y cols. estimaron 
la incidencia de sepsis en la población 
pediátrica general de EE. UU. en 
0,65/1000 en niños y 5,6/1000 en 
los lactantes (más de 42 000 casos/
año y cerca de 4500 muertes/año).2 
Diez años después, señalaron que la 
mortalidad había bajado (del 10,6 % 
al 8,9 %), pero que la incidencia 
y los  costos  habían aumentado 
(0,89/1000 niños y cinco mil millones 
de dólares anuales, respectivamente).4

En 2017, la Asamblea Mundial 
de la Salud adoptó la Resolución 
70.7 para “mejorar la prevención, el 
diagnóstico y el manejo clínico de 
la sepsis”. Reconoció la escasez de 
datos epidemiológicos de la entidad 
a nivel mundial e instó a los Estados 
miembro a tomar acciones específicas 
para reducir la carga en la salud y en 
la economía de la sepsis.7,8

En Argentina, ningún estudio 
e p i d e m i o l ó g i c o  a b o r d ó  l a  S G 
pediátrica,  por lo que se carece 
d e  i n f o r m a c i ó n  e s e n c i a l  p a r a 
implementar medidas tendientes a 
mejorar los resultados.

El objetivo del estudio fue describir 
las características epidemiológicas 
y analizar los factores asociados a la 
mortalidad de la SG en los pacientes 
internados en las UCIP de Argentina.
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POBLACIÓN Y MÉTODOS
En 2008, se realizó un estudio multicéntrico, 

observacional, de cohorte prospectiva, de cada 
evento de SG en los pacientes internados en las 
UCIP de Argentina.

Se incluyeron los pacientes con edad entre 
1 mes y 216 meses que ingresaron a la UCIP entre 
el 1/8/2008 y el 30/9/2008 con diagnóstico de SG 
al momento de la admisión a la UCIP o durante 
su hospitalización en esta. Se excluyeron aquellos 
pacientes que habían ingresado previamente al 
1/8/2008 y que permanecían en la UCIP en el 
período de estudio. La definición de SG y de las 
principales variables fue acorde a la Conferencia 
Internacional de Consenso en Sepsis Pediátrica9 
(Anexo 1).

La selección de las variables potencialmente 
predictoras de la evolución de la entidad se basó, 
inicialmente, en lo reportado por la bibliografía 
sobre el posible impacto de cada una en la 
mortalidad por SG (Anexo 1).

Fueron excluidos los pacientes terminales o 
con cuidados paliativos exclusivos o limitación de 
esfuerzo terapéutico, aquellos con un diagnóstico 
alternativo excluyente de SG, aquellos que, aun 
ingresados a la UCIP durante el período de 
estudio, presentaron su primer episodio luego de 
60 días de internación en la Unidad y los pacientes 
a los que no se pudo realizar el seguimiento luego 
de su ingreso a la Unidad.

En marzo de 2008,  sobre las 130 UCIP 
(públicas y privadas) existentes en el país,10 se 
realizó el enrolamiento con el pedido de un 
consentimiento informado escrito al jefe del 
Servicio. Dos coordinadores por cada UCIP 
participante recibieron una base de datos 
Access 1997-2007 y una ficha para cada paciente 
(Anexo 2). Una vez llenada, fue reenviada a los 
investigadores principales para su análisis.

Todos los pacientes ingresados a las UCIP 
en el período de estudio fueron registrados y 
seguidos hasta 60 días posteriores al ingreso (en 
caso de aún permanecer en la UCIP). Aquellos 
con criterios de inclusión fueron seguidos hasta 
producirse el alta de la UCIP, o su defunción 
durante su internación en la UCIP, o haber 
completado 28 días desde el inicio del evento. 
Un nuevo evento era considerado como tal si no 
tenía relación con el anterior y se determinaba 
un intervalo mínimo de 30 días con el evento 
previo.

Análisis estadístico
Las variables continuas se resumieron como 

media y desvío estándar (DE) o mediana y rango 
según distribución; las variables categóricas 
se resumieron como porcentajes. Se utilizó el 
T test de Student o el test de Wilcoxon para la 
comparación de las variables continuas y el test 
de chi cuadrado para las categóricas.

Se evaluó la asociación entre los posibles 
factores predictores y el punto final primario 
(mortalidad a los 28 días) mediante un análisis de 
regresión logística bi- y multivariado. Se realizó, 
inicialmente, un análisis bivariado entre cada una 
de las variables independientes o predictoras (x) 
con la variable dependiente (y), mortalidad a los 
28 días. Se observó si existía asociación en forma 
individual a través del cambio de coeficientes b 
crudos y el Wald test para cada una de ellas. El 
punto de corte para p fue < 0,1.

En el análisis multivariado, se confeccionó un 
modelo múltiple manual parsimonioso. El punto 
de corte para aceptar la variable al ingresar al 
modelo multivariado fue p < 0,05. Calibración 
global del modelo final: se realizó el test de 
Hosmer-Lemeshow y se consideró una p ≥ 0,05 
para no rechazar la hipótesis nula y considerar 
que se adecuaba globalmente bien al modelo.

Para l imitar  los  sesgos en el  registro, 
categorización y análisis de los datos, se formalizó 
una capacitación de las UCIP participantes 
previa al inicio del protocolo. Para reducir los 
errores, se realizó un análisis de consistencia de 
la base de datos, revisión de outliers, completitud 
y tratamiento de los missing data de manera 
estandarizada, a cargo de los investigadores 
principales. Los datos fueron procesados en el 
paquete estadístico STATA 12.0, Statacorp, Texas, 
USA.

Aspectos éticos
El acceso a la información recabada contó 

con los recaudos establecidos por las normas 
éticas y legales (Ley 25326). Los datos obtenidos 
no se utilizaron para otros fines, y se preservó 
la identidad de las UCIP y de los pacientes 
mediante la disociación (datos codificados o 
reversiblemente disociados).

Este estudio fue aprobado por los Comités de 
Ética, las direcciones médicas y de docencia de los 
hospitales participantes. Fue realizado en el marco 
del Comité Nacional de Emergencias y Cuidados 
Críticos de la Sociedad Argentina de Pediatría. 
No existió ningún tipo de financiamiento para su 
realización.
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RESULTADOS
Sobre 130 UCIP, aceptaron participar 61, 

que representaban 22 de las 24 jurisdicciones 
nacionales; 59 UCIP enviaron datos, 14 de las 
cuales no tuvieron ningún caso de SG (Anexo 3).

En el período de estudio, 2559 pacientes 
ingresaron a las 59 UCIP participantes, 332 de los 
cuales presentaron 353 eventos de SG (frecuencia: 
el 13,8 %). No fueron incluidos 17 pacientes con 
18 eventos (3 eventos por ingresar antes del 
1/8/08; 7 por no cumplir con criterios de SG; 
2 por ingresar antes del 1/8/08 y no cumplir con 
criterios de SG; 6 por no tener seguimiento). Es 
decir, se analizaron 315 pacientes con 335 eventos 
(1 evento: 315 pacientes; 2 eventos: 19 pacientes; 
3 eventos: 1 paciente). (Véase la Figura 1).

En la Tabla 1, se encuentran los datos generales 
y de evolución de los pacientes; en la Tabla 2, los 
aspectos clínicos y los tratamientos efectuados; en 
la Tabla 3, los datos infectológicos.

La mediana de edad fue de 8 (1-182) meses. 
Los no sobrevivientes tuvieron menor edad que 
los sobrevivientes (mediana: 6 meses vs. 13 meses, 
respectivamente). La mediana de internación fue 
11 (1-119 días). 

Figura 1. Flujo de enrolamiento de la población estudiada 

UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos; SG: sepsis grave.

2227 pacientes

El diagnóstico se realizó al ingresar a la UCIP 
en 181 eventos (el 54 % vs. el 46 % posterior a él) 
y no hubo diferencias en la mortalidad de ambos 
grupos. El 80 % de los casos provinieron de fuera 
de las UCIP.

Hubo 106 defunciones (el 31,6 % de los eventos) 
en las UCIP, cuatro de ellas en pacientes que 
tuvieron más de un evento. La mortalidad en 
quienes tuvieron un evento (el 32 %) no presentó 
diferencias estadísticas con aquellos fallecidos con 
más de uno (el 20 %) (p = 0,24).

Un 12 % de los pacientes con rescate de germen 
no recibieron el antibiótico adecuado al ingresar; 
sin embargo, la no identificación del germen al 
ingresar no se asoció a mayor mortalidad (p = 0,7).

Tuvieron mayor mortalidad los pacientes con 
desnutrición grave, los de procedencia del área 
rural, aquellos con comorbilidades al ingresar, 
quienes tenían antecedentes de enfermedad 
oncológica y aquellos que adquirieron la 
entidad dentro de los hospitales. La presencia 
de comorbilidades la duplicó (OR: 2,1; IC 95 %: 
1,3-3,3), y la presencia de enfermedad oncológica 
la triplicó (OR: 3,6; IC 95 %: 1,5-8,3). (Véase la 
Tabla 4).
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Tabla 1. Características de la población (N: 315 pacientes, 335 eventos)

1 Datos analizados sobre el total de pacientes con sepsis grave (315).
2 Algunos pacientes tuvieron más de una enfermedad concomitante o secuela.
3 Datos analizados sobre el total de eventos de sepsis grave (335).
4 Datos analizados sobre el total de pacientes sobrevivientes egresados de la UCIP (total = 229).

: media; Me: mediana; kg: kilogramo; UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

(1-119)
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Tabla 2. Características clínicas y tratamientos efectuados (número de eventos: 335)

1 Datos analizados sobre el total de eventos de sepsis grave (total = 335).
2 Algunos pacientes recibieron más de una droga, o tipo de fluido, o tipo de ARM, o terapia de reemplazo renal, o tratamiento 
específico.

: media; Me: mediana; PIM 2: Pediatric Index of Mortality 2; SDRA: síndrome de dificultad respiratoria aguda;  
ARM: asistencia respiratoria mecánica; VNI: ventilación no invasiva.
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Los pacientes que recibieron más de 60 ml/
kg de fluidos tanto en la primera hora como en 
las seis primeras horas de tratamiento tuvieron 
una mayor mortalidad. Además, duplicaron la 
probabilidad de defunción de manera relevante 
en lo clínico y significativa en lo estadístico 
(OR: 1,9; IC 95 %: 1,05-3,63; y OR: 1,8; IC 95 %: 
1,10-3,06, respectivamente). (Véase la Tabla 4).

En el análisis multivariado, se incluyeron las 
siguientes variables: edad, sitio de residencia, 
estado nutricional,  gravedad al ingresar, 
enfermedad concomitante, presencia de shock, 
presencia de síndrome de dificultad respiratoria 
aguda (SDRA), fluidos > 60 ml/kg en la primera 
hora, uso de drogas vasoactivas, tratamiento de 
corticoides en bajas dosis. El modelo final de 
regresión logística multivariado desarrollado con 

un modelo parsimonioso es robusto y estable, 
calibra y discrimina adecuadamente, con un 
valor del test de Hosmer-Lemeshow de 0,67 y un 
valor del área bajo la curva (Receiver Operating 
Characteristic, ROC) de 0,76 (Véase el Anexo 4). 
Éste muestra una asociación independiente, 
estadísticamente significativa y relevante en 
cuanto a lo clínico del sitio de residencia, la 
gravedad al ingresar, la presencia de shock y de 
SDRA con mayor mortalidad a los 28 días. (Véase 
la Tabla 5).

DISCUSIÓN
En nuestro conocimiento, este es el primer 

y único trabajo multicéntrico epidemiológico 
sobre SG pediátrica en las UCIP de la República 
Argentina, en el cual participaron la mitad de las 

Tabla 3. Datos infectológicos (número de eventos: 335)

1 Datos analizados sobre el total de eventos de sepsis grave (total = 335).
2 Datos analizados sobre el total de gérmenes con identificación (total = 213).
3 Antibiótico utilizado al ingreso del paciente, que coincidió con el antibiograma del germen identificado posteriormente.
IgM: inmunoglobulina M; PCR: proteína C reactiva; Gram -: Gram negativo; Gram +: Gram positivo;  
BLEE: betalactamasas de espectro extendido; SG: sepsis grave.
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1 Datos analizados sobre el total de eventos de sepsis grave (total = 335).
2 Datos analizados sobre el total de sobrevivientes a los eventos de sepsis grave (total = 229) y el total de no sobrevivientes a los 
eventos de sepsis grave (total = 106).
3 p calculada del porcentaje de no sobrevivientes de las variables señaladas.
PIM: Pediatric Index of Mortality; SG: sepsis grave; SDRA: síndrome de dificultad respiratoria aguda; ml/kg: mililitros por kilogramo; 
IC: intervalo de confianza.

Tabla 4. Asociación entre la presentación clínica o el tratamiento efectuado y la mortalidad (número de eventos: 335)

Variable Totales Sobrevivientes No sobrevivientes p3

 (N: 335)1 (N: 229)2 (N: 106)2 

PIM (media) 23,6 18,0
 (IC 95: 20,7-26,6) (IC 95: 14,9-21,2) 35,8 (IC 95: 29,8-41,8) < 0,0001
Estado nutricional, n (%)
Adecuado/desnutrición moderada 302 (90,1) 211 (69,9) 91 (30,1)
Desnutrición grave 33 (9,9) 8 (54,5) 15 (45,5) 0,07
Procedencia, n (%)
Rural 48 (14,3) 21 (43,8) 27 (56,2)
Urbana 287 (85,7) 208 (72,5) 79 (27,5) 0,0001
Enfermedad concomitante, n (%)
Sí 170 (50,7) 103 (60,6) 67 (39,4)
No 165 (49,3) 126 (76,4) 39 (23,6) 0,002
Enfermedad oncológica, n (%)
Sí 25 (7,5) 10 (40,0) 15 (60,0)
No 310 (92,5) 219 (70,6) 91 (29,4) 0,002
Diagnóstico de SG realizado  
al ingresar a la UCIP, n (%)
Sí 181 (54,0) 121 (66,9) 60 (33,1)
No 154 (46,0) 108 (70,1) 46 (29,9) 0,5
Lugar de origen de la SG, n (%)
Nosocomial 142 (42,4) 87 (37,9) 55 (51,9)
Comunidad 193 (57,6) 142 (62,1) 51 (48,1)  0,02
Shock, n (%)    
Sí 277 (82,7) 183 (66,1) 94 (33,9) 
No 58 (17,3) 46 (79,3) 12 (20,7) 0,05
SDRA, n (%)    
Sí 196 (58,5) 121 (61,7) 75 (38,3) 
No 139 (41,5) 108 (77,7) 31 (22,3) 0,0002
Tipos de fluidos, n (%)
Albúmina
Sí 28 (8,3) 21 (75,0) 7 (38,9)
No 307 (91,6) 208 (67,8) 99 (32,2) 0,4
Plasma
Sí 18 (5,4) 7 (25,0) 11 (61,1)
No 317 (94,6) 223 (70,0) 95 (30,0) 0,006
Fluidos en la 1.era h, n (%)
< 60 ml/kg 286 (85,4) 202 (70,6) 84 (29,4)
> 60 ml/kg 49 (14,6) 27 (55,1) 22 (44,9) 0,03
Fluidos en las primeras 6 h, n (%)
< 60 ml/kg 145 (51,8) 109 (75,1) 36 (24,8)
> 60 ml/kg 135 (48,2) 84 (62,2) 51 (37,8) 0,02
Uso de drogas vasoactivas
Sí 281 (84) 183 (65,1) 98 (34,9)
No 54 (16) 46 (85,2) 8 (14,8) 0,004
Uso de corticoides, n (%)
Corticoides en general
Sí 86 (25,7) 48 (55,8) 38 (44,2)
No 249 (74,3) 181 (72,7) 68 (27,3) 0,004
Corticoides en bajas dosis
Sí 57 (17,0) 32 (56,1) 25 (43,9)
No 278 (83,0) 197 (70,9) 81 (29,1) 0,03
Corticoides en altas dosis 
Sí 29 (8,7) 16 (55,2) 13 (44,8)
No 306 (91,3) 213 (69,6) 93 (30,4) 0,11
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UCIP existentes en el país en ese momento.
La frecuencia, mayor que las informadas por 

otros estudios, fue menor que la del subgrupo de 
UCIP de Sudamérica que participaron del estudio 
internacional Sepsis Prevalence, Outcomes, and 
Therapies (SPROUT), que fue del 16,3 %.6,7

La mortalidad fue mayor que la reportada por 
distintos estudios (del 31,6 % vs. el 11 % de UCIP 
de Sudamérica del SPROUT), aunque coincidió 
con el 30 % de mortalidad estimado para las 
naciones en vías de desarrollo por la Iniciativa 
Global para la Sepsis.6,7,11

La asociación de la procedencia rural con la 
mayor mortalidad, también observada en otras 
entidades pediátricas críticas, posiblemente, se 
haya debido a “…disparidades de las realidades 
económicas, demográficas y culturales…”.12-14 

El predominio de lactantes y el porcentaje 
de pacientes con comorbilidades concordaron 
c o n  p u b l i c a c i o n e s  p r e v i a s ,  a u n q u e ,  a 
diferencia de otros estudios, en el nuestro, los 
sobrevivientes duplicaron en edad a los no 
sobrevivientes.2,5-7,12,14-16

La asociación de mayor mortalidad ante la 
presencia de shock y SDRA también fue reportada 
por Odetola y cols., y Landry y cols.17,18

Los tratamientos utilizados concordaron con 
las recomendaciones de las guías de práctica 
clínica (GPC) de la época, en las que predominaba 
el uso de cristaloides, dopamina y de ventilación 
mecánica convencional.19,20 

Se observó una menor mortalidad con el uso 
de dopamina vs. noradrenalina o adrenalina, 
aunque, posiblemente, solo reflejara la mayor 
gravedad ante una progresión del tratamiento 
respecto a los pacientes tratados con drogas 
diferentes a la dopamina.21,22

Concordando con recientes publicaciones, la 

mayor administración de fluidos en la primera 
hora y en las primeras seis horas se asoció a 
mayor número de defunciones; sin embargo, esto 
no se observó en nuestro análisis multivariado 
al ajustarlo por gravedad, entre otras variables 
predictoras del modelo final.23-27 

Vale aclarar, con respecto a la asociación 
entre las drogas vasoactivas y la administración 
de  f lu idos  en  las  pr imeras  horas  con la 
mortalidad, que este estudio no estuvo diseñado, 
inicialmente, para identificar potenciales 
variables predictoras.

El predominio de cocos Gram (+) y de bacilos 
Gram (–) entre los gérmenes rescatados puede 
haberse debido a lo señalado por Irvin y cols., 
quienes refirieron un cambio del perfil etiológico 
de la SG luego de la introducción de las vacunas 
contra el neumococo, el Haemophilus influenzae y 
el meningococo.28

L a  m a y o r  m o r t a l i d a d  a s o c i a d a  a  l a 
administración de antibióticos luego de la primera 
hora fue señalada por Weiss y cols.29 En nuestro 
estudio, el 40 % de los pacientes recibieron la 
primera dosis de antibióticos luego de dicho 
tiempo y no se observaron diferencias en la 
mortalidad entre el grupo que los recibió antes y 
quienes lo hicieron después (p = 0,15).

Las secuelas (respiratorias, neurológicas, 
renales) al egresar de la UCIP fueron levemente 
inferiores a las informadas por Weiss y cols. 
(el 37 % vs. el 45 %).5

Es pertinente realizar algunos comentarios 
sobre el estudio epidemiológico de sepsis grave 
pediátrica en la República Argentina. Si bien 
pasaron 10 años desde su realización, debido 
al volumen de datos observados y de UCIP 
participantes, es importante para establecer pautas 
de diagnóstico y tratamiento sobre SG en el país.

Tabla 5. Análisis multivariado

OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza; PIM: Pediatric Index of Mortality; SDRA: síndrome de dificultad respiratoria aguda.
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La prevalencia y la elevada mortalidad señalan 
la importancia de la entidad en Argentina, donde 
una UCIP de más de 10 camas tiene la posibilidad 
de tratar, al menos, a un paciente con SG cada día 
del año.5

Ruth y cols.,  utilizando la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, 9ª Revisión (C.I.E. 9) 
con el criterio modificado de Angus para UCIP, 
informaron una mortalidad del 26,4 %.6 Nuestros 
datos pueden estar más acordes con esta cifra y 
podrían reflejar los inconvenientes del sistema de 
salud de Argentina.

H a n  y  C a r c i l l o  r e m a r c a r o n  q u e  e l 
reconocimiento temprano y la reanimación 
agresiva de shock pediátrico-neonatal por médicos 
no especialistas salvaba vidas.30 En nuestro 
estudio, el 80 % de los pacientes provinieron de 
fuera de las UCIP, lo que hizo necesario ampliar 
la capacitación en SG al personal que trabajaba 
fuera de estas.

Cuando se realizó el estudio, el paradigma 
del tratamiento preconizaba una resucitación 
inicial con fluidos agresiva.19,20,30,31 Nuestros datos 
iniciales, al contradecir el paradigma reinante, 
provocaron cautela en su difusión por parte de 
los investigadores atento a la posibilidad de algún 
sesgo que podría invalidarlos, cuestión descartada 
en los análisis posteriores. Si bien, en el análisis 
multivariado, este dato perdió relevancia, se 
observó una tendencia a mayor mortalidad en 
el grupo que recibió más de 60 ml/kg de fluidos 
en la primera hora y en las primeras 6 horas, con 
un incremento del doble de la mortalidad en este 
grupo.

Trabajos aparecidos en años posteriores 
cuestionaron dicho paradigma.23 Van Paridon 
y cols., informaron la asociación entre los 
volúmenes elevados de fluidos en los niños con 
SG y el mayor tiempo de ventilación mecánica y 
de estadía en la UCIP.32

Recientes  GPC sugieren la  neces idad 
de evaluar  de  modo adecuado la  mayor 
administración de fluidos e infundir antibióticos 
y drogas vasoactivas más temprano.33

A pesar del carácter esencialmente descriptivo 
del trabajo, posibilitó analizar la SG en un grupo 
importante de UCIP de la República Argentina. 
Este tipo de estudios permite mejorar la calidad 
de atención de los pacientes, suministrar 
información para mejorar su atención y facilitar 
la toma de decisiones en salud basadas en datos 
nacionales.

CONCLUSIONES
1. La SG pediátrica es una entidad frecuente en 

Argentina (el 13 % de los ingresos a las UCIP), 
con una mortalidad del 31 %.

2. Los pacientes fueron predominantemente 
lactantes (mediana de edad: 8 meses), con 
comorbilidad previa (el 50 %), de áreas 
urbanas (el 85 %), eutróficos (el 71 %) y 
provenientes de fuera de las UCIP (el 80 %).

3. El 40 % de los pacientes recibieron antibióticos 
luego de la hora de ingreso a la UCIP.

4. La procedencia del área rural, la presencia 
de shock, de SRDA, ajustados por gravedad 
(estimada por el Pediatric Index of Mortality 
2 –PIM 2–), se asociaron a mayor mortalidad 
en el modelo multivariado. n
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ANEXO 1. 
Definición operativa de las variables y 

explicitación de los factores que se consideraron predictores de mortalidad
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ANEXO 2. 
Ficha de recolección de datos
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ANEXO 3. 
Distribución de las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos participantes

UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.
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ANEXO 4. 
Área bajo la curva (ROC = 0,76)

Área bajo la curva = 0,7592
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