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 Resumen  

Las infecciones del tracto urinario, siguen preocupando a la población a nivel mundial, 

debido a que son un tipo de patología que presenta un alto índice de prevalencia, ha 

generado un impacto económico significativo en el sistema de atención médica, afectando 

con un rango mayor al sexo femenino, siendo la segunda causa de visita médica de origen 

infeccioso, lo cual es de trascendente importancia lograr identificar aquellos factores de 

riesgo que pueden llegar a predisponer las reinfecciones urinarias en las mujeres en edad 

menopaúsica, que fue la población de estudio en esta investigación. La cual tuvo como 

objetivo determinar la prevalencia de infecciones del tracto urinario y sus factores 

epidemiológicos en mujeres ecuatorianas en edad menopaúsica. El diseño de la 

investigación fue de tipo narrativo documental, exploratoria de nivel informativo o 

explicativo, en donde se obtuvo información de artículos de investigaciones en el idioma 

ingles y español, de revistas indexadas y bases de datos científicas como: Pubmed, 

Science Research, Google académico, Dialnet y Scielo, para el desarrollo de 

fundamentación teórica y resultados de la investigación.  Los resultados mostraron que la 

mujer en edad menopaúsica tiene una alta prevalencia de padecer infecciones de las vías 

urinarias, debido por los cambios en el pH vaginal, disminución de colágena, lubricación 

deficiente, que alteran el balance de la flora bacteriana, así produciendo infección, donde 

el principal patógeno que ocasionó una infección del tracto urinario fue la Escherichia 

coli.   

 

Palabras claves: Infecciones urinarias, menopausia, Escherichia coli, uropatógenos, 

susceptibilidad microbiana. 

 

 

 

 

 

 

 



Vol.6 No.3 (2022): Journal Scientific  Investigar ISSN: 2588–0659 
https://doi.org/10.56048/MQR20225.6.3.2022.976-1001 

Vol.6-N° 03, 2022, pp. 976-1001                  Journal Scientific MQRinvestigar     978 

 

Abstract 

Urinary tract infections continue to worry the population worldwide, because they are a type 

of pathology that has a high prevalence rate, has generated a significant economic impact 

on the medical care system, affecting with a range greater than female sex, being the second 

cause of medical visit of infectious origin, which is of transcendent importance to be able to 

identify those risk factors that can predispose urinary reinfections in women of menopausal 

age, which was the study population in this investigation . Which aimed to determine the 

prevalence of urinary tract infections and their epidemiological factors in Ecuadorian 

women of menopausal age. The design of the research was of a documentary narrative type, 

exploratory at an informative or explanatory level, where information was obtained from 

research articles in English and Spanish, from indexed journals and scientific databases such 

as: Pubmed, Science Research, Google academic, Dialnet and Scielo, for the development 

of theoretical foundation and research results. The results showed that women of 

menopausal age have a high prevalence of urinary tract infections, due to changes in vaginal 

pH, decreased collagen, poor lubrication, which alter the balance of bacterial flora, thus 

producing infection, where the main pathogen that caused a urinary tract infection was 

Escherichia coli. 

Keywords: Urinary infections, menopause, Escherichia coli, uropathogens, microbial 

susceptibility. 
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Introducción 

Las infecciones del tracto urinario (ITU), siguen preocupando a la población mundial, 

debido a que es un tipo de patología que tiene un alto índice de prevalencia, tienen un 

impacto económico significativo en el sistema de atención médica, representando una de 

las infecciones de origen bacteriano más frecuentes en la población, afectan a hombres y 

especialmente a mujeres de todas las edades, sus presentaciones y secuelas son muy 

variables, afectan con un rango mayor al sexo femenino, estimándose aproximadamente 

entre un 20-35% de frecuencia en este sexo que sucede a lo largo de su vida, siendo la 

segunda causa de visita médica de origen infeccioso, solo por encima de las infecciones 

respiratorias que se encuentran en primer lugar (Zambrano, 2019) (Vanaclocha, y otros, 

2021).  

La ITU se define como la invasión, colonización y proliferación bacteriana del tracto 

urinario, esta infección se diagnostica con base en las manifestaciones clínicas y el 

informe de urocultivo con parámetros específicos para cada tipo de ITU (Ruiz, Sánchez, 

Suárez, & García, 2021). Son un problema de salud global altamente prevalente, y se 

espera que más del 50% de las mujeres experimenten al menos una en su vida (Puebla 

Barragan, Renaud, Sumarah, & Reid, 2020).  

En el país de los Estados Unidos, las mujeres que muestran síntomas vinculados a la ITU 

representan entre el 3% y el 4% de las consultas médicas anuales. En Brasil, a diferencia 

de los Estados Unidos los porcentajes casi se duplican, siendo responsables de 80 de cada 

1.000 consultas médicas. Además, las ITU son la tercera complicación clínica más común 

debido a su daño anatómico y fisiológico en el tracto urinario (Guerra, Rodrigues, & 

Silva, 2021). 

A nivel internacional, se han publicado estudios de casos y controles que encuentran 

asociados a la presentación de ITU por cepas resistentes, factores como: hospitalización 

previa, uso de antibióticos previos, infección urinaria previa, entre otros (Calle, Colqui, 

Rivera, & Cieza, 2017). 

En el Ecuador, según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Manabí 

se registraron 89.895 casos en mujeres que tenían infecciones del tracto urinario (ITU), 
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teniendo en cuenta que, en el 2019 en todo el Ecuador según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), la tasa de mortalidad general con más de 2074 personas 

fallecidas anualmente a causa de enfermedades del sistema urinario, entre las cuales 898 

pertenecen al sexo femenino (Bedoya, Marcillo, & Cañarte, 2021). 

Las ITU son principalmente relevantes en las mujeres, las cuales, por diversos factores 

de riesgo genéticos, anatómicos y hormonales presentan un mayor índice de 

predisposición a padecer las ITU (Espinoza, y otros, 2018). Los cambios hormonales que 

se generan en el proceso de la menopausia hacen que exista un aumento de la probabilidad 

de infección debido a que cambia el balance de la flora bacteriana (Camacho & Carrera, 

2019).  

A estos problemas hay que agregarle otras enfermedades propias de la edad que propician 

la aparición de infección urinaria, como la diabetes o la incontinencia urinaria y fecal 

(Sanín, y otros, 2019). 

Los principales patógenos son las bacterias Gram-negativas, particularmente las especies 

de Escherichia coli que representan el 65-75% de todas las infecciones del tracto urinario, 

y el resto son causados por bacterias Gram-positivas u hongos (Chen, Chang, T, Lin, & 

Lin, 2020). Estas infecciones se presentan con disuria, aumento de la frecuencia de la 

micción, dolor abdominal y mal olor (Sihra, Goodman, Zakri, Sahai, & Malde, 2018). 

Los microorganismos pueden llegar a las vías urinarias por medio de la vía linfática, 

hematógena, y además por el pos ascenso retrogrado siendo está la más frecuente. Los 

factores del huésped (edad, inmunosupresión, gravidez, presencia de enfermedades 

crónicas, malformación de las vías urinarias) y la virulencia bacteriana, son determinantes 

para aumentar el riesgo de desarrollar ITU (Alvarez, y otros, 2018). 

El aporte de esta investigación va enfocado directamente en determinar la prevalencia de 

infecciones del tracto urinario y sus factores epidemiológicos en mujeres ecuatorianas en 

edad menopaúsica, debido a que las mujeres en esta etapa tiene mayor predisposición a 

padecer infecciones urinarias, ya sea por diferentes tipos de factores que se presentan que 

afectan el balance de la flora bacteriana como la disminución de colágena, vascularización 

y secreción, lo que hace que exista fragilidad de la mucosa vaginal, alcalinización del pH 

y lubricación deficiente; también en la uretra y vagina hay cambios citológicos en la 

mucosa; el aparato reproductor se ve afectado,  se atrofian los tejidos de la zona, 
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aumentando las probabilidades de producir una inflamación que genere una posterior 

infección (Torres, 2018).  

Materiales y métodos 

Revisión de tipo narrativo documental, exploratoria de nivel informativo o explicativo, 

Se realizo una búsqueda exhaustiva de bases de datos cientificas en el idioma inglés y 

español, de revistas indexadas como: Pubmed, Science Research, Google académico, 

Dialnet y Scielo, y demás fuentes que contribuyan los datos necesarios para el desarrollo 

estructural teórica de los resultados y la discusión del trabajo de revisión. 

Selección de estudios y análisis: Se escogieron los artículos científicos de acuerdo a las 

variables planteadas en el título y los objetivos de la investigación. Al ejecutar la 

búsqueda bibliográfica se obtuvieron un total de 130 artículos publicados dentro de los  6 

últimos años, de los cuales al realizar la revisión minuciosa y análisis se seleccionaron 80 

que cuentan con la información necesaria y a fin al tema establecido.  

Dentro del criterio de inclusión los documentos deben estar relacionados al tema sobre 

prevalencia de infecciones del tracto urinario y sus factores epidemiológicos en mujeres 

ecuatorianas en edad menopaúsica, revistas indexadas y bases de datos que sean de no 

menos de seis años atrás de publicación. En el criterio de exclusión no se aceptarán los 

documentos que no cumplan con los criterios de inclusión, de la misma forma no se 

escogerán aquellas investigaciones que no lograron concretar o esclarecer las 

interrogantes que se presentan en la investigación.  

Dentro de las consideraciones éticas se respetarán los derechos de autor aplicando una 

correcta citación de la información usando las normas Vancouver tomando en cuenta los 

puntos para las buenas prácticas de publicación de investigación según la National 

Research Council of the National Academies (Avanzas, Bayes, Pérez, Sanchis, & Heras, 

2011).  

Resultados 

En la tabla 1 se logró evidenciar que las infecciones urinarias en la mujer que se encuentra 

en edad menopaúsica tienen un alto grado de prevalencia, según los datos recolectados se 

identificó que en el cantón Jipijapa hubo una prevalencia del 74,4% de ITU en las mujeres 

en edad menopaúsica, en los Ríos tuvo 70,9%, a diferencia del estudio realizado en la 
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provincia de Cotopaxi que solo prevalecía en el 15% de la población. Estas infecciones 

del tracto urinario en esta edad se deben principalmente por la anatomía de la mujer y a 

medida que avanza la edad tiene mayor predisposición a padecer una ITU por cambios 

hormonales que alterna la flora vaginal.  

Tabla 1. Infecciones del tracto urinario más frecuentes en mujeres ecuatorianas en 

edad menopaúsica 

Referencia  

País/ 

Provincia o 

ciudad 

Tema  
Prevalencia 

de la ITU 

(Espinoza, et 

al., 2018) 
Ecuador/ Ríos 

Agentes microbianos en las infecciones del 

tracto urinario en mujeres premenopáusicas y 

menopáusicas de los cantones de Vinces y 

Urdaneta de la provincia de Los Ríos 

70,9% 

(Toral & 

Orellana, 2021) 

Ecuador/Cuen

ca 

Prevalencia de Uropatógenos Bacterianos y 

su Resistencia Antimicrobiana en pacientes 

con Infección al Tracto Urinario durante el 

año 2019 en la ciudad de Cuenca 

19.42% 

 (Lucas, 

Franco, & 

Castellano, 

2018)   

Ecuador/ 

Jipijapa 

Infección urinaria en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2: frecuencia, etiología, 

susceptibilidad antimicrobiana y factores de 

riesgo 

74,4% 

(Salazar & 

Sarango, 2020) 
Ecuador/ Loja 

Resistencia bacteriana en infecciones de vías 

urinarias, asociado al uso de catéter en 

pacientes del Hospital General Isidro Ayora 

Loja  

18,2% 

(Durán, y otros, 

2018) 

Ecuador/ 

Latacunga  

Resistencia y sensibilidad bacteriana en 

urocultivos en una población de mujeres de 

Ecuador. 

21,6% 

(Guamán, y 

otros, 2017) 

Ecuador/ 

Cotopaxi 

Resistencia bacteriana de Escherichia 

coliuropatogénica en población nativa 

amerindia Kichwa de Ecuador 

15,0% 
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(Nicolalde, 

2019) 

Ecuador/ 

Quito  

Relación entre infección de vías urinarias 

altas, crónicas y recurrentes y resistencia 

bacteriana en el Hospital Quito #1 - Policía 

Nacional del Ecuador de enero a junio del 

2017 

26,92% 

(Lema, 2016) Ecuador/ 

Ibarra 

Factores asociados a las infecciones de vías 

urinarias en usuarios del subcentro de Baeza 

– Napo 2016 

22,00% 

(Morales, y 

otros, 2020) 
Ecuador/ 

Quito 

Carbapenemasas y sensibilidad a los 

antibióticos no β- lactámicos en Klebsiella 

pneumoniae resistente a los carbapenémicos 

en un hospital de tercer nivel de complejidad. 

Quito – Ecuador. 

34,00% 

(Herrera & 

Ramos, 2019) 
Ecuador/ 

Cuenca 

Incidencia de infección de vías urinarias en 

los comerciantes pertenecientes a la 

Organización “9 de Enero”, Cuenca, 2018 

50,0% 

(Rojas, y otros, 

2018) 
Ecuador/ 

Azuay 

Caracterización clínico-demográfica y 

resistencia bacteriana de las infecciones del 

tracto urinario en el Hospital Básico de 

Paute, Azuay - Ecuador 

57,8% 

 

Según se puede evidenciar en la tabla 2 que los principales factores de riesgo para padecer 

un episodio de ITU son la inadecuada higiene (61%) el no usar método anticonceptivo al 

momento de tener relaciones (84%), el vivir en una zona rural (74%), además otros 

factores como es de tener antecedentes patológicos como la Diabetes Mellitus tipo 2 

(36%), hipertensión arterial (27%) e infección de vías urinarias repetitivas (36%). 

Tabla 2. Factores de riesgos que ocasionan infecciones del tracto urinario 

Referen

cia 
Tema  

Muestra 

en 

estudio  

Factores de riesgos  

 (Lucas, 

Franco, 

& 

Infección urinaria en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2: 

frecuencia, etiología, 

79 
Edad  

<60 73% 

>60 27% 

Genero  Femenino  59% 
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Castella

no, 

2018) 

 

  

  

susceptibilidad antimicrobiana 

y factores de riesgo 

 

 

Masculino 41% 

Actividad 

sexual 

Si 32% 

No 68% 

Higiene 

personal 

Adecuada  39% 

Inadecuada 61% 

(Cubas, 

Saavedra

, & 

Cruz, 

2020)   

 
 

Susceptibilidad antibiótica de 

Escherichia coli aislada de 

mujeres con infecciones 

urinarias 

  

31 

Método 

anticonceptivo  

Si  16% 

No  84% 

Actividad 

sexual 

SI 68% 

No 32% 

Espacio 

geográfico  

Urbano  26% 

Rural 74% 

Retención de 

orina  

Si 42% 

No 58% 

(Salazar 

& 

Sarango, 

2020) 

 

 
 

Resistencia bacteriana en 

infecciones de vías urinarias, 

asociado al uso de catéter en 

pacientes del Hospital General 

Isidro Ayora Loja. 
 

11 

Antecedentes 

Patológicos 

Personales 

Diabetes 

Mellitus tipo 2  
36% 

Hipertensión 

Arterial 
27% 

Infección de 

Vías Urinarias 

repetitivas 

36% 

(Rojas, y 

otros, 

2018)  

 

 
 

Caracterización clínico-

demográfica y resistencia 

bacteriana de las infecciones 

del tracto urinario en el 

Hospital Básico de Paute, 

Azuay - Ecuador  

67 Procedencia  

  

 

Urbano 
 

42% 

 
 

Rural 

 
 

58% 

 
 

(Zambra

no, 

2019) 

Infecciones de vías urinarias en 

mujeres, su conducta y factores 

de riesgo 

195 

Hospitalización previa 40% 

Uso previo de antibiótico 55% 

Uso previo de Corticoides 5% 

Uso de sonda vesical 29% 

Relación entre infección de 

vías urinarias altas, 

51 

Diabetes Mellitus  
 12% 

Hepatitis B 14% 
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(Nicolal

de, 

2019) 

  

crónicas y recurrentes y 

resistencia bacteriana en el 

hospital quito #1 - policía 

nacional del ecuador de 

enero a junio del 2017 

Insuficiencia renal crónica - 

Artritis reumatoidea  4% 

Incontinencia urinaria  4% 

Cateterismo 
8% 

 
 

 

(Jácome, 

2021) 

 
 

Prevalencia de infecciones en 

vías urinaria en adultos 

atendidos en la consulta 

externa de un hospital de la 

ciudad de guayaquil 

30  

 

Antecedentes de infección  67% 

Incontinencia urinaria  17% 

Obstrucción de vías urinarias  16% 

(Lema, 

2016) 

  
 

Factores asociados a las 

infecciones de vías urinarias en 

usuarios del subcentro de 

Baeza – Napo 2016 

 
 

46 

Cálculos  2% 

Diabetes Mellitus  4% 

Hipertensión arterial 7% 

Ningún antecedente  79% 

Cáncer  2% 

Hipertiroidismo  4% 

Sonda vesical  2% 

(Gutiérre

z, 2020) 

 

 
 

Factores clínico 

epidemiológicos asociados a 

infección del tracto urinario 

por agentes BLEE en adultos 

mayores del hospital Angamos. 

Noviembre 2018 - octubre 

2019. 

 
 

222 

Hipertensión arterial 62% 

Diabetes mellitus 65% 

Cáncer 15% 

Enfermedad renal crónica 26% 

Incontinencia urinaria 13% 

Hospitalización previa 22% 

Infección urinaria recurrente 26% 

Uso de pañal 
32% 

 
 

(Jaime, 

Ponce, 

Murillo, 

Villacres

, & 

Mariuxi, 

2021).  

Factores de riesgo ambientales 

y de hábitos higiénicos en 

mujeres con infección urinaria 

149  

Forma de 

asear los 

genitales 

Solo la región 

vaginal y después 

la anal o viceversa  

66% 

 

De la vagina a la 

región anal 

16% 

 

De la región anal a 

región vaginal 

18% 
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 Adopción 

de 

medidas 

higiénicas 

en baños 

públicos 

Si 66% 

No 

34% 

 

 

Según los datos obtenidos en la tabla 3 se puede lograr determinar que la principal bacteria 

que ocasiona ITU es la E. Coli (79,4%), seguida por el Enterococcus faecalis con el 

15,4%, Klebsiella spp (15%), además se logra evidenciar que la Cándida albicans es el 

principal hongo en ocasionar ITU con una prevalencia del 18%, respectivamente, por lo 

cual se puede concluir que la Escherichia coli es la principal Enterobacteria en ocasionar 

infecciones de las vías urinarias en mujeres. 

Tabla 3. Principales patógenos aislados en mujeres en edad menopaúsica 
Año de 

estudio  Muestra Principales patógenos  Referencia 

2019 350 

Escherichia .coli 51,1% 

(Acevedo & 

Castillo, 2019) 

Enterococcus faecalis 15,4% 

Klebsiella pneumoniae 14,0% 

Proteus mirabilis 6,6% 

Staphylococcus saprophyticus 4,6% 

Enterobacter cloacae 3,4% 

Staphylococcus saprophyticus 2,0% 

Pseudomonas aeruginosa 1,1% 

Citrobacter koseri 0,6% 

Morganella morganii 0,6% 

Aeromonas hydrophila 0,3% 

Staphylococcus aureus 0,3% 

2018 248 

E.coli 79,4% 

(Espinoza, et 

al., 2018) 

Staphylococcus saprophyticus 5,2% 

Proteus mirabilis 4,4% 

Enterobacter spp  2,8% 

Klepsiella spp 4,0% 
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Enterococcus spp 2,4% 

Pseudomonas aeruginosa 0,8% 

Enterobacter cloacae 0,8% 

2018 79 

E.coli 78,5%  (Lucas, 

Franco, & 

Castellano, 

2018) 

Candida sp. 10,1% 

Proteus mirabilis 6,3% 

Klesbiella pneumoniae 5,1% 

2021 55 

E.coli 78% 

(Portes, et al., 

2021)  

Klepsiella spp 15% 

Proteus spp 5% 

Enterobacter spp  2% 

2020 35 

Escherichia coli 28% 

(Rosado, y 

otros, 2020) 

Cándida albicans  18% 

Enterococcus faecalis  15% 

Klebsiella pneumoniae  8% 

Pseudomonas aeruginosa 5% 

2018 25 

Escherichia coli 84%  

(Durán, y otros, 

2018) 

Proteus spp 12% 

Staphylococcus saprophyticus 4% 

2018 110 

Escherichia coli 63.6% 

(Quiroz & 

Apolaya, 2018)  

Escherichia coli BLEE 11.8% 

Enterococcus sp 5.4% 

Proteus mirabilis 3.6% 

Staphylococcus saprophyticus 3.6% 

Streptococcus alfa hemolítico 2.7% 

Klebsiella pneumoniae 2.7% 

Streptococcus agalactiae 1.8% 

Klebsiella pneumoniae BLEE 1.8% 

Enterobacter aerogenes 0.9% 

Pseudomonas aeruginosa 0.9% 

Proteus mirabilis BLEE 0.9% 

2019 11 

Escherichia coli  45% 
(López, y otros, 

2019) 
Klebsiella pneumoniae  27 % 

Otras bacterias 27% 
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2019 43 
Escherichia coli  80% (Colillo, y 

otros, 2019) Pseudomonas aeruginosa  20% 

2018 30 

Escherichia coli 79% 

(Yuste, Del 

Pozo, & 

Cramona, 

2018) 

Proteus mirabilis 4% 

Klebsiella pneumoniae 2% 

Otras Enterobacterias  3% 

Staphylococcus saprophyticus 5% 

Enterococcus  faecalis  3% 

Streptococcus agalactiae 2% 

 

La Escherichia coli presenta resistencia ciertos antibióticos, dentro de lo cual se evidencia 

en la tabla 5 que tiene principalmente resistencia a la ampicilina con un 95,3%, seguido 

por otros antibióticos como; el sulfametoxazol trimetropina con el 81%, ciprofloxacina 

(61%), norfloxacina (55,6%), Amoxicilina más ácido clavulánico (55%). Lo cual se logra 

evidenciar que la Escherichia coli por mecanismos de resistencia ha adquirido la 

producción de betalactamasas de espectro extendido (BLEE). 

 

 

Tabla 5. Perfil de resistencia de la Escherichia coli en pacientes con infecciones del 
tracto urinario. 
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 (

%
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S
X
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 (

%
) 

A
K

 (
%

) 

A
M

C
 (

%
) 

 (Durán, y 

otros, 

2018)  2018 

22 27 12 12 55 53 22 86 1 

- - 

 (Rojas, y 

otros, 

2018)  2019 6,3 18,2 37,5 15,4 38,1 55,6 16,7 95,2 81 - 
 

 (Cubas, 

Saavedra, 2020 26,6 - 21,7 8,7 - - 66,2 - - 4,3 52,2 
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& Cruz, 

2020)   

 (Avilés, y 

otros, 

2021) 2021 12,2 9 - 19 35,7 37,5 32,2 78 - 15 - 

 (Cuenca, 

2018) 2018 - 5 53 30 61 - 60 - 75 29 55 

 (Díaz, 

Castañeda

, Carrasco, 

& 

Moreno, 

2021) 

2021 

 
 

14,9 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

17,9 

 
 

25,4 

 
 

- 

 
 

39,8 

 
 

- 

 
 

7 

 
 

34,8 

 
 

(Carriel & 

Ortiz, 

2021) 2021 34,2 - 10 5,1 72,6 - - 79,5 61,5 9,4 38,5 

Amoxicilina más ácido clavulánico (AMC); ampicilina más sulbactan (SAM) gentamicina (CN), 

amikacina (AK), ciprofloxacina (CIP), nitrofurantoina (F), fosfomicina (FF), sulfametoxazol 

trimetropina (SXT), ampicilina (AMP), ceftriaxona (CRO), norfloxacina (NOR) 

 

Discusión 

Las infecciones del tracto urinario tienen un alto índice de prevalencia a nivel mundial, 

en el Ecuador ocupa el segundo lugar dentro de las infecciones mobiliarias, solo por detrás 

de las infecciones del tracto respiratorio (Espinoza, et al., 2018). Estas infecciones afectan 

tanto a hombres como a mujeres, pero tiene mayor prevalencia en las mujeres por su 

estructura urinaria, debido a los cambios anatómicos, fisiológicos y hormonales (Durán, 

y otros, 2018) (Rojas, y otros, 2018). Según los hallazgos investigados, se puede 

mencionar que las infecciones urinarias en las mujeres ecuatorianas que se encuentran en 

edad menopaúsica tienen un alto grado de prevalencia (74%-15%), dentro de lo cual se 

identificó que la mujer que vive en la zona de la costa ecuatoriana tiene mayor índice de 

riesgo de padecer una infección urinaria con un 74,4%.  Según Orrego, C y colaboradores, 

estas infecciones urinarias en mujeres menopaúsicas se deben a la disminución de 

estrógenos vaginales lo que genera   un cambio radical en el pH vaginal y por consecuente 



Vol.6 No.3 (2022): Journal Scientific  Investigar ISSN: 2588–0659 
https://doi.org/10.56048/MQR20225.6.3.2022.976-1001 

Vol.6-N° 03, 2022, pp. 976-1001                  Journal Scientific MQRinvestigar     990 

una mayor colonización de diversas enterobacterias, lo cual   incrementa el factor de 

riesgo de adquirir infecciones recurrentes. (Orrego, Henao, & Cardona, 2014) 

Diferentes estudios realizados han mencionado varios factores predisponentes que tienen 

una alta incidencia para producir una ITU, siendo los más frecuentes el padecer la diabetes 

mellitus, el síndrome obstructivo bajo y la litiasis renal (Guevara, Machado, & Manrique, 

2018). Los hallazgos obtenidos coinciden que la diabetes mellitus es uno de los 

principales factores predisponentes de las ITU (Salazar & Sarango, 2020).  Además, 

Según Cuba, K y col, demostraron que el 61,29% de las mujeres que no ejercían el uso 

de métodos anticonceptivos presentaron una infección por Escherichia coli (Cubas, 

Saavedra, & Cruz, 2020) .  

Según los hallazgos de revisión obtenidos se puede decir que a nivel nacional se sigue 

manteniendo la Escherichia coli como el principal patógeno que ocasiona infecciones 

urinarias.  Según Acevedo, V y col (Acevedo & Castillo, 2019) , evidencio que la que 

Escherichia coli fue el principal uropatógeno que prevaleció con un (51%), seguido por 

el Enterococcus faecalis con un 15%, la Klebsiella pneumoniae (14%), Proteus mirabilis 

(7%) y por el Staphylococcus saprophyticus(5%) con un cómo se describe en otras 

revisiones (Betrán, Lavilla, Cebollada, Calderón, & Torres, 2020) (Belen, Romo, Granja, 

Paz, & Sarasti, 2022).  

Dentro del principal patógeno causante de infecciones urinarias se logró evidenciar que 

la E. coli presenta mayor resistencia a ampicilina, ciprofloxacina y penicilina (Avilés, y 

otros, 2021) (Carriel & Ortiz, 2021), lo cual se  asemeja a varios estudios, debido a que 

en los últimos años a nivel mundial estas bacterias vienen adquiriendo diferentes cambios 

que producen multirresistencia a ciertos antibióticos, como es caso de las bacterias 

productoras de BLEE lo que genera resistencia a penicilinas, cefalosporinas y aztreonam 

(Belen, Romo, Granja, Paz, & Sarasti, 2022). Por lo cual es importante que las personas 

que presenten algún indio de infección urinaria acudan a un tratamiento medico y que no 

se automediquen.  

Universalmente se puede decir que las mujeres que se encuentran en una edad 

menopaúsica son un factor de riesgo para padecer infecciones urinarias, por sus cambios 

fisiológicos y hormonales, además por otros factores adicionales como tener 

enfermedades autoinmunes, hereditarias, hábitos higiénicos y situación económica.   
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Conclusiones  

Las infecciones del tracto urinario son un problema a nivel mundial, son infecciones 

frecuentemente que se ocasionan en el sexo femenino, debido a la anatomía, factores 

genéticos y cambios hormonales de la misma. La mujer que se encuentra en edad 

menopaúsica no es la excepción, debido a los cambios hormonales existe un mayor riesgo 

de que produzca cambios en el pH vaginal, disminución de colágena, lubricación 

deficiente, que, alterando el balance de la flora bacteriana, así, aumentando las 

probabilidades de producir una inflamación que genere una posterior infección.  

Los principales factores de riesgos que se encuentran asociado a las infecciones urinarias 

son la edad, el sexo femenino es más predisponente a padecer ITU, activad sexual, higiene 

personal, utilización de métodos anticonceptivos, lubricantes, retención de orina, la 

obesidad, la diabetes, insuficiencia renal, entre otros.  

Según los datos analizados se puede decir que dentro de las uropatógenos que más 

prevalece es la Escherichia coli, ocupando el primer lugar como el agente etiológico de 

atención medica que ocasiona una ITU, seguida de otras bacterias como es el caso de 

Enterococcus faecalis, algunas Enterobacterias (como la Klebsiella pneumoniae, Proteus 

mirabilis), al igual que la Pseudomona aeruginosa y en ocasiones por hongos como es el 

caso de Cándida albicans. La Escherichia coli presenta un alto grado de sensibilidad a los 

antibióticos como la fosfomicina, amikacina, ceftriaxona y ciprofloxacina, además tiene 

una multirresistencia a ciertos antibióticos como es el caso de amoxicilina más ácido 

clavulánico, ampicilina y la norfloxacina.  
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