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INTRODUCCIÓN

Los procesos oclusivos en el polo posterior constituyen la segunda patología vascular más frecuen-
te en el ojo tan sólo por detrás de la retinopatía diabética. Muchas veces el pronóstico visual del 
paciente no es bueno, pero además hay que tener en cuenta que la morbilidad y la mortalidad de 
estos pacientes puede estar aumentada.

Cuando un paciente es diagnosticado de una trombosis venosa, de una oclusión de una arteria 
retiniana o de un infarto en el nervio óptico surgen en él una gran cantidad de dudas, para muchas 
de las cuales todavía no tenemos respuestas. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Me va a pasar en el otro 
ojo? ¿Me puede pasar en otro sitio del cuerpo? ¿Puedo hacer algo para prevenirlo?

Actualmente, existe un creciente interés en identificar los factores de riesgo implicados en la apa-
rición de estos procesos. Algunos factores predisponentes son ya clásicos, mientras que otros han 
empezado recientemente a cobrar importancia. El conocimiento y corrección de estos factores 
es una labor más del oftalmólogo, ya que en ocasiones las oclusiones vasculares retinianas están 
poniendo de manifiesto un proceso sistémico, con un incremento de la morbilidad y mortalidad 
asociado.

“LOS CLáSICOS”. FACTORES PREDISPONENTES CLáSICOS

OCLUSIONES ARTERIALES

Exudados algodonosos
La retina normalmente está irrigada a partir de la arteria carótida interna, vía la arteria oftálmica a 
través de la arteria central de la retina y las arterias ciliares. La oclusión de las pequeñas arteriolas 
retinianas se manifiestan como exudados algodonosos. En la mayoría de los casos son indicadores 
de una enfermedad sistémica, siendo la más común de ellas la diabetes. 

Brown encontró una causa en el 95 % de los pacientes con exudados algodonosos1. Por eso 
ante todo paciente en el que se encuentren exudados algodonosos es obligatorio el buscar una 
causa sistémica como la diabetes, la hipertensión arterial o la presencia de una retinopatía no 
isquémica asociada al SIDA. 

No se trata de verdaderos exudados. La alteración en el metabolismo celular retiniano produce 
una alteración en el flujo axoplásmico en la capa de fibras con acumulación de detritus celulares 
y edema que parecen ser los responsables del color blanquecino de los “exudados”. Los exudados 
algodonosos son inespecíficos (Tabla 1) y tienden a desaparecer en un período que oscila entre unas 
semanas a unos meses.
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Oclusión de la arteria central de la retina  
o de sus ramas
Este proceso afecta con mayor frecuencia a per-
sonas cuya edad se acerca a la séptima década de 
la vida. Su cuadro es bien conocido por todos los 
oftalmólogos, provocando una pérdida visual in-
dolora y unilateral. En los casos de oclusión de 
sólo una de las ramas, la pérdida de visión será va-
riable y se producirá una pérdida de campo visual 
correspondiente a la zona afectada. Con frecuen-
cia puede haber antecedentes de amaurosis fugax, 
de accidentes isquémicos transitorios o incluso de 
ictus. En la oclusión de la arteria central de la re-
tina es característica la aparición de una mancha 
rojo cereza (Fig. 1). La retina se encuentra pálida 
debido al edema intracelular que se produce en 
el ámbito de las células ganglionares y al acúmulo 
de detritus secundaria a la necrosis celular. A nivel 
foveolar no hay células ganglionares y la retina es 
lo suficientemente delgada como para dejar ver el 
color rojo de la circulación coroidea.

El origen suele ser embólico (Fig. 2). En tres 
cuartas partes de los pacientes existen datos de 
enfermedad oclusiva carotídea (conocida o no) 
y/o de hipertensión arterial. La presencia de una 
enfermedad cardíaca como una valvulopatía o de 
otras vasculopatías son también causas comunes, 
aunque en estos casos la edad de los pacientes 
puede ser menor.

El sitio de obstrucción a menudo es en una bi-
furcación arterial y el émbolo normalmente se 
ha desplazado por el torrente circulatorio hasta 
quedar enclavado en ese sitio. Ros encontró que 
las ramas arteriales temporales se afectan en un 

98 % de los casos y el émbolo es visible en el 62 % de los ojos2. 

Varios estudios han demostrado una disminución en la tasa de supervivencia de estos pacientes 
comparados con controles de su misma edad�-5. Ello es debido probablemente a la presencia de 
factores sistémicos como la hipertensión arterial, estenosis carotídea, diabetes, valvulopatías o 
hiperhomocisteinemia.

Tabla 1. Enfermedades asociadas  
a exudados algodonosos retinianos
TRAUMA Embolismo de líquido amniótico

Cirugía cardíaca
Émbolo graso
Enfermedad de Purtscher
Retinopatía por radiación

INFECCIÓN SIDA
Neuroretinitis de Leber
Neumonía
Fiebre reumática
Endocarditis bacteriana subaguda
Tifus

ONCOLÓGICAS Myxoma atrial
Caquexia carcinomatosa
Linfoma de Hodgkin
Leucemia
Mieloma múltiple
Feocromocitoma

CONGÉNITA Drusas del nervio óptico
Asa arteriolar peripapilar

HEMATOLÓGICAS Anemia
Disproteinemias
Leucemias
Trombocitopenias

SISTEMA DIGESTIVO/
ENDOCRINO

Pancreatitis aguda
Diabetes
Cirrosis
Úlcera gástrica

ENFERMEDADES  
DEL COLáGENO

Enfermedad de Behçet
Dermatomiositis
Artritis reumatoide
Lupus
Arteritis temporal
Poliarteritis nodosa

ENFERMEDADES 
VASCULARES

Enfermedad oclusiva coroidea
Hipotensión
Hipovolemia
Neuropatía óptica isquémica
Hipertensión arterial
Enfermedad vascular renal
Toxemia gravídica
Ateroesclerosis
Arteriosclerosis

OTRAS CAUSAS Amiloidosis
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Afortunadamente, la afectación bilateral es infrecuente y su aparición debe hacer sospechar el 
diagnóstico de arteritis de la temporal6. En estos casos es imprescindible iniciar tratamiento con 
corticoides incluso antes de recibir los resultados de la VSG.

El tratamiento suele ser poco eficaz, ya que normalmente se inicia pasado demasiado tiempo desde 
la instauración del cuadro. Recientemente se está postulando la posibilidad de actuar de una ma-
nera distinta, protegiendo la retina de los efectos nocivos de la hipoxia más que intentar restaurar 
el flujo sanguíneo. Se ha demostrado que la mayor parte del daño celular que acontece después 
de un período de isquemia sucede durante el período de reperfusión7. En casos de ictus o de daño 
en la médula espinal se ha comprobado que durante la reperfusión se producen fenómenos de 
acidosis intracelular, la liberación de radicales libres y otros mediadores químicos de daño celular 
que actúan como sustancias excitotóxicas. En estos procesos se ha planteado la utilización de la 
hipotermia o incluso el coma barbitúrico a fin de disminuir el metabolismo celular y proteger a la 
célula del daño acidótico. Esta actitud parece poco aplicable en oftalmología, pero otras opciones 
como el uso de antioxidantes que también han sido propuestos junto a las anteriores medidas8 es 
una interesante línea de investigación. 

El empleo de antioxidantes para prevenir el daño secundario al proceso de isquemia-reperfusión 
es una interesante línea de investigación en la actualidad.

Figura 1. Oclusión de la arteria central de la retina con 10 días de evolución. Se observa la mancha rojo cereza y el 

edema blanco lechoso de la retina central. En el lado nasal la retina ha recobrado un color más normal, mientras que 

el nervio óptico mantiene una apariencia conservada.

Figura 2. Émbolos de colesterol en las arterias nasal y temporal superior. Se han formado colaterales y shunts arterio-

arteriales para salvar la obstrucción. Uno de los shunts va de la arteria temporal superior a una arteria ciliorretiniana.

1 2
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Oclusión de la arteria carotídea (síndrome de isquemia ocular)
Este cuadro infrecuente debe ser sospechado en caso de un paciente mayor con un cuadro unilate-
ral de dolor periocular, pérdida variable de visión, rubeosis de iris con o sin hipertensión ocular, y 
un aspecto de fondo de ojo que recuerda al de una oclusión venosa central, salvo por el hecho de 
que no existe la tortuosidad vascular venosa característica sino atenuación. La mortalidad de estos 
casos en cinco años llega al 40 %9. (Tabla 2)

Tabla 2. Causas en las obstrucciones arteriales retinianas
ÉMBOLOS ENDÓGENOS Émbolos de fibrina y plaquetas endógenos (placas ulceradas de la arteria carótida)

Émbolos de colesterol (con frecuencia asociados a los anteriores)
Émbolos calcificados (valvulopatías)

Émbolos de leucocitos Vasculitis
Retinopatía de Purstcher
Endocarditis séptica

Émbolos de grasa Fractura de huesos largos

Émbolo de líquido amniótico

Émbolos tumorales Melanoma maligno
Adenocarcinoma de pulmón 
Mixomas

Agregación de eritrocitos Anemia falciforme

Coagulación intravascular diseminada

EXÓGENOS Aire
Catéteres, prótesis, válvulas
Silicona
Corticoides
Talco

TROMBOSIS Ateroesclerosis

VASCULITIS OCULAR Toxoplasmosis
Citomegalovirus

SISTÉMICAS Arteritis de la temporal
Liberación de émbolos de leucocitos (enfermedades del colágeno)

EXÓGENAS Post-radioterapia

VASOESPASMO Migraña

COMPRESIÓN EN  
EL NERVIO ÓPTICO

Drusas del nervio óptico
Papilitis
Papiledema
Neuropatía óptica isquémica
Inyección retrobulbar
Hemorragia en la vaina del nervio óptico
Oclusión venosa central
Tumores
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OCLUSIONES VENOSAS RETINIANAS

Las oclusiones venosas retinianas (OVR) se encuentran entre las más frecuentes de las patologías 
retinianas. En un estudio israelita la incidencia en cuatro años de padecer una OVR en personas 
de 40 o más años fue de 2,14 ‰. Esta cifra ascendía a 5,�6 ‰ en pacientes mayores de 64 años. 
El conocimiento de ciertas condiciones médicas asociadas con este proceso tiene importantes im-
plicaciones en el estado general de salud del paciente. 

El cuadro oftalmoscópico ofrece pocas dudas. Casi siempre se observan numerosas hemorragias en 
llama en la zona afectada (Fig. �). Si la oclusión es de la vena central se suelen asociar un marcado 
edema del nervio óptico, con dilatación y tortuosidad de las venas. En los casos isquémicos se 
suelen encontrar numerosos exudados algodonosos, normalmente más de 10.

En un estudio histopatológico, Green encontró que la formación de trombos es el factor primario 
en las OVR. La proliferación endotelial y la reacción inflamatoria presentes parecen ser efectos 
secundarios más que primarios10. 

La razón de la formación del trombo a nivel de la lámina cribosa es desconocida. Algunos de 
los factores implicados están derivados de ciertas características anatómicas como la íntima 
proximidad de la arteria y de la vena central de la retina en esta localización, así como el estre-
chamiento de estos vasos a su paso por la lámina cribosa. Esto puede conducir a la aparición de 
turbulencias en flujo y la formación de trombos. 

Las OVR de rama ocurren siempre a nivel de un cruce arteriovenoso (Figs. 4, 5, 6, 7 y 8). Una de las 
manifestaciones de la retinopatía esclerohipertensiva es el aplastamiento de la vena bajo la arteria 
o signo de Gunn. La arteria y la vena comparten una misma adventicia y sus paredes vasculares 
se encuentran juntas. Aunque tras un análisis histológico algunos autores pusieron en duda que a 
nivel del cruce arteriovenoso se produzca una auténtica compresión de la vena, lo cierto es que la 
OVR de rama casi siempre se produce cuando la arteria cruza por encima de la vena. Las OVR se 
producen con más frecuencia en la década de los 60. Algunos autores han considerado a las OVR 
en jóvenes como una entidad distinta, pero salvo la edad de los pacientes existen pocos datos para 
considerarla diferente de otros casos de OVR no isquémica. Con las OVR han sido asociadas mu-
chas condiciones oculares y sistémicas. Así el 40 % de los pacientes con un OVR central tienen 
un glaucoma de ángulo abierto o esta enfermedad se desarrolla posteriormente. La hipertensión 
arterial se ha detectado en un 60 % de estos casos. La diabetes y la presencia de enfermedad cardio-
vascular también son factores de riesgo conocidos. Algunos factores hemáticos también han sido 
asociados a las OVR. Entre ellos caben destacar los niveles elevados de colesterol y triglicéridos, y 
la viscosidad sérica elevada como por ejemplo en la policitemia o la macroglobulinemia de Wal-
denstrom, que incluso puede originar un cuadro bilateral11.

La hiperviscosidad fue estudiada por Willianson y colaboradores en una serie de 87 pacientes con 
OVR central y 69 controles, encontrando que su elevación era un factor que podría contribuir en 



9

la patogénesis del proceso por me-
dio del éstasis del flujo sanguíneo. 
Los factores relacionados con la hi-
perviscosidad son el hematocrito, la 
viscosidad del plasma o los niveles 
de fibrinógeno12.

El Eye Disease Case-Control Study 
encontró un mayor riesgo de pa-
decer una OVR central asociado a 
la hipertensión arterial, la diabetes 
mellitus y el glaucoma de ángulo 
abierto. En cambio, el consumo de 
alcohol, la actividad física y el uso 
de estrógenos después de la meno-
pausia se mostraron como factores 
protectores. Este trabajo demostró 
un perfil aumentado de riesgo car-
diovascular en pacientes con OVR 
central, recomendando el control 
de sus factores de riesgo con hipo-
lipemiantes, ejercicio físico e hipo-
tensores arteriales1�.

Figura �. Oclusión de la vena central de la retina. Se 

observan hemorragias en llama en los cuatro cuadrantes. 

El paciente presentaba un déficit de la proteína S funcional 

severo. 

Figura 4 (a, b y c). Oclusión venosa de las ramas temporales 

superior e inferior. Predomina el cuadro exudativo frente al hemo-

rrágico, por lo que el cuadro puede ser mal diagnosticado si no se 

observan los dos vasos exangües a partir de sendos cruces arterio-

venosos. La paciente tenía hipertensión arterial y niveles elevados 

de colesterol, triglicéridos y homocisteína en sangre.

a

b

c
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Figura 5. Oclusión venosa de rama temporal inferior, en un paciente con anticuerpos anticardiolipina positivos.

Figura 6. Vaso exangüe tras oclusión venosa de rama producida a nivel de un cruce arteriovenoso en un paciente 

con hipertensión arterial. Se observa una fibrosis subrretiniana macular secundaria al edema padecido. La isquemia 

existente aconsejó la aplicación profiláctica de fotocoagulación láser, si bien algunos trabajos sugieren esperar para 

realizarla a que aparezcan los neovasos.

5 6

Figura 7 (a y b). La realización de shunts venosos retinocoroideos mediante un disparo de láser de carácter explosi-

vo ha sido una técnica recientemente propuesta para el tratamiento de la oclusión venosa central de la retina. En este 

caso se produjo una hemorragia vítrea al mes de realizar el tratamiento en la vena nasal inferior. Pese al aclaramiento 

final de la hemorragia vítrea y prerretinianas la visión no mejoró.

a b
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Figura 8. Oclusión de vena central de la retina con su correspondiente angiografía. La agudeza visual era de 0.2 (a 

y b). Después de discutir los posibles riesgos y beneficios se realiza un shunt venoso en la arcada nasal inferior (c). 

A los dos meses la visión sigue siendo de 0.2 y se observa flujo laminar a nivel del shunt en la angiografía (d y e). 

Un mes más tarde las hemorragias se han reabsorbido y la agudeza visual es de 0.�. La evolución fue por tanto muy 

similar a la que se observa en la evolución natural del proceso (f ).

a b

c d

e f
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En pacientes jóvenes con OVR una serie 
demostró una mayor incidencia de muer-
te de origen cardiovascular14. Por eso en 
un paciente con OVR se hace imprescin-
dible el diagnóstico y tratamiento de las 
condiciones predisponentes clásicamente 
reconocidas. (Tabla �)

NEUROPATÍA ÓPTICA ISQUÉMICA

Este proceso se caracteriza por un infarto a nivel del nervio óptico o más infrecuentemente en 
su porción retrobulbar, de manera no relacionada con inflamación, desmielinización, infiltra-
ción metastásica, compresión por una masa o por congestión difusa orbitaria. Se incluyen en el 
diagnóstico de isquémica aquellos cuadros relacionados con cuadros severos de hipertensión, la 
diabetes juvenil, la pérdida brusca sanguínea y la neuropatía postradiación. La oclusión vascular 
se produce en las arterias ciliares posteriores, lo que se traduce en una isquemia de las fibras 
nerviosas localizadas anteriores a la lámina cribosa. Olver ha estudiado la configuración anató-
mica de esta región, encontrando que el llamado círculo de Zinn-Haller constituye una elipse 
dividida en una porción superior y otra inferior debido a sus puntos de entrada dentro del ojo. 
Esto provoca una configuración altitudinal del aporte sanguíneo, lo que explica las alteraciones 
producidas por su oclusión15. El cuadro típico es el de una persona de más de 50 años que pre-
senta una pérdida súbita de visión y en cuyo fondo de ojo se observa un edema de papila total 

o segmentario que apenas se extiende más 
allá del nervio, con escasas hemorragias 
en llama (Figs. 9, 10 y 11). Es frecuente que 
el paciente note el cuadro por la mañana 
cuando se levanta. El campo visual pue-
de mostrar desde un defecto altitudinal 
cuando el infarto es segmentario, hasta 
una pérdida incluso de la percepción de 
luz cuando el infarto es total. 

Tras una neuropatía óptica isquémica en 
un ojo existe un alto porcentaje de posibi-
lidades de afectación del segundo ojo (Fig. 

10). Beri encontró que la incidencia acu-
mulada en 10 años de afectación contra-
lateral para personas de 45 a 64 años es 
del 55 %; en mayores de 65 años es del �4 
%, mientras que en menores de 45 es de 
hasta un 76 %; en diabéticos es el 72 %, 

Figura 9. Neuropatía óptica isquémica segmentaria en 

la porción nasal superior del nervio óptico. Se observa 

hiperemia localizada y alguna hemorragia en llama yux-

tapapilar.

Tabla �. Factores de riesgo clásicos  
de las oclusiones venosas retinianas
Glaucoma de ángulo abierto

Hipertensión arterial 

Diabetes mellitus

Hiperviscosidad sanguínea

Hiperlipidemia

Niveles disminuidos de estrógenos por la menopausia
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en hipertensos del 42 % y si ambos facto-
res de riesgo se asocian curiosamente baja 
a 60 %16.

Un aspecto importante a tener en cuenta es 
el diagnóstico diferencial con la neuropatía 
óptica de origen arterítico (arteritis de la 
temporal o de células gigantes). El cuadro 
aparece a una media de edad algo mayor, 
y en ocasiones el paciente refiere malestar 
general, fiebre, claudicación mandibular y 
la presencia de polimialgia reumática con 
dolor muscular en los hombros, cuello, 
muslos y nalgas. En estos casos es preciso 
iniciar una terapia con corticoides ya que 
el segundo ojo se puede afectar en cues-
tión de pocos días. Si cuando se recibe del 

laboratorio la VSG ésta se encuentra por debajo de 40 mm se puede suspender el tratamiento ya 
que probablemente no se trataba de una arteritis de la temporal. En esta enfermedad los valores 
de VSG se encuentran normalmente por encima de 50 mm. La biopsia de la arteria temporal ha 
caído en desuso debido a la presencia de falsos negativos, poder provocar una demora en el inicio 
del tratamiento y ser una técnica más invasiva que la determinación de la velocidad de sedimen-
tación. (Tabla 4)

Figura 11. Angiografía de una neuropatía óptica isquémi-

ca con hiperfluorescencia en la mitad inferior de la papila. 

Figura 10 (a y b). Síndrome de pseudo Foster-Kenedy. En un ojo se observa una neuropatía óptica isquémica con un 

edema blanquecino de papila. El otro ojo afectado dos años antes muestra una atrofia total de papila.

a b
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“LOS NUEVOS”. FACTORES PREDISPONENTES NUEVOS

EL CONCEPTO DE TROMBOFILIA

En la década de los 90, y a la vista de importantes hallazgos realizados en el campo de la hematolo-
gía sobre la etiopatogenia de las trombosis, comenzó una línea de investigación tendente a conocer 
si estos mismos factores estaban presentes en la enfermedad oclusiva retiniana (venosa y arterial) 
y del nervio óptico. Después de unos cuantos años de trabajos, parece el momento de hacer un 
repaso al estado actual de estos trabajos ya que existen importantes datos que deben ser tenidos en 
cuenta en el manejo de este tipo de pacientes.

A la vez que surgen nuevas respuestas, también aparecen nuevas preguntas que deben ser tenidas 
en cuenta por el oftalmólogo: ¿Deben ser tratados estos pacientes en centros especializados no sólo 
oftalmológicos? ¿Quién debe hacer el diagnóstico de los factores sistémicos? ¿Quién debe seguir 
al paciente?17

El primer concepto que hay que aclarar es el de trombofilia. Este concepto se refiere a una ma-
yor predisposición a la formación de trombos. Esta predisposición incluye alteraciones en fac-
tores para los cuales el oftalmólogo ya está familiarizado, como los anticuerpos antifosfolípido 
(anticardiolipina y el anticoagulante lúpico) y otros algo menos conocidos como la hiperhomo-
cisteinemia (homocisteína en plasma) y el sistema de anticoagulantes naturales que incluye la 
proteína C, la proteína S y la antitrombina III.

También existen otros factores cuya alteración predispone a una menor capacidad de lisar el trom-
bo, lo que se conoce como hipofibrinólisis. Este campo de momento está siendo mucho menos 
explorado e incluye elementos como la lipoproteína Lp(a), el inhibidor del activador del plasmio-
nógeno y el análisis mediante PCR de ciertas mutaciones en el gen PAI1.

Tabla 4. Factores de riesgo asociados  
con neuropatía óptica isquémica
Diabetes mellitus

Hipertensión arterial

Hipercolesterolemia

Excavación papilar pequeña o ausente

Cirugía de catarata (con anestesia retrobulbar o general)

Migraña y jaqueca en racimos

Hipovolemia/anemia aguda

Fibrilación auricular

Cirugía de Bypass coronario

Cateterismo cardíaco
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Hasta la fecha existe una información limitada para entender completamente la patofisiología de la  
trombosis retiniana, lo que se deriva de tratamientos poco satisfactorios y escasa posibilidad de 
prevención. Clásicamente se ha pensado que la trombosis juega un papel mucho más importante 
en las oclusiones venosas retinianas que en las arteriales, donde los fenómenos embólicos son más 
importantes. Sin embargo, alguno de los factores implicados en la trombofilia, especialmente 
la homocisteína, se han encontrado relacionados con fenómenos oclusivos tanto venosos como 
retinianos. Recientemente, Ahuja ha propuesto que la oclusión de la arteria central de la retina 
está a menudo causada por una trombosis secundaria a un proceso de aterosclerosis a nivel de la 
lámina cribosa22. Curiosamente, los factores de riesgo clásicos implicados en las oclusiones venosas 
son la hipertensión arterial y la diabetes, condiciones más relacionadas con la arteriosclerosis y la 
trombosis arterial (desencadenando infartos de miocardio e ictus) que con la oclusión venosa17,18. 
Pero según recuerda el hematólogo Ehlers, en la retina la proximidad de las venas y arterias tanto 
a nivel central como en sus ramas pueden hacer que la patología arterial influya o incluso llegue a 
determinar la patología de las venas vecinas17. 

A nivel periférico extraocular, el 60 % 
de los casos de tromboembolismo están 
asociados a la presencia de uno o más 
factores de riesgo sistémicos de trom-
bosis bien de origen genético o adquiri-
do (trombofilia) (Tabla 5).

HIPERHOMOCISTEINEMIA

En el 2000 las más importantes revistas 
oftalmológicas publicaron diversos tra-
bajos en los que se encontró que la hi-
perhomocisteinemia era un importante 
factor de riesgo en diversas patologías 
oclusivas retinianas19-21.

La hiperhomocisteinemia se ha demostrado en numerosos estudios como un factor de riesgo de 
enfermedad vascular independiente del resto de factores conocidos como la hipercolesterolemia, 
el tabaco, etc. Los niveles elevados de homocisteína se han asociado con arteriosclerosis en el co-
razón, cerebro y extremidades. 

El mecanismo por el que la homocisteína (Hcys) daña la pared de los vasos sanguíneos produ-
ciendo efectos protrombóticos parece ser multifactorial6�. Los mecanismos hasta ahora estudia-
dos incluirían el estrés oxidativo (estrés redox)64,65, la disminución de la biodisponibilidad de 
óxido nítrico66,67, la alteración de la expresión de varios factores protrombóticos, el efecto mito-
génico sobre el músculo liso arterial68 y la expresión de genes relacionados con el estrés agudo69. 

Tabla 5. Prevalencia de marcadores  
de trombofilia en pacientes  
con tromboembolismo periférico extraocular  
(n=196, edad media: 4�,5 años) Gaustadnes, 1999
Deficiencia de Antitrombina III 2,6 %

Deficiencia de Proteína C �,6 %

Deficiencia de Proteína S �,1 %

Deficiencia de plasminógeno 2,0 %

Variante factor V de Leiden 26,5 %

Variante 20210 A �,1 %

Hiperhomocisteinemia 17,6 %

Anticuerpos antifosfolípido �,0 %
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Varios estudios han demostrado que la Hcys también puede causar efecto citotóxico directo 
al modificar la estructura proteica mediante la creación de puentes disulfuro y modificando la 
función de las células del vaso. Según la hipótesis de la Hcys-tiolactona se sugiere que mediante 
la conversión metabólica de la Hcys al metabolito reactivo Hcys-tiolactona, ésta contribuiría a 
la toxicidad en humanos70. 

En algunos casos la hiperhomocisteinemia se debe a anomalías genéticas en alguno de los siste-
mas enzimáticos que actúan en la vía metabólica de la homocisteína. Los más importantes son el 
MTHFR y la cistationina ß-sintetasa. En los homocigotos de estas anomalías, la hiperhomocistei-
nemia es tan elevada que el aminoácido se llega a excretar en orina (hiperhomocistinuria). Si estos 
pacientes no son adecuadamente tratados suelen presentar trombosis severas en edades jóvenes. 
Sin embargo, este cuadro es infrecuente. Pero recientemente se ha descubierto una variedad ter-
molábil del enzima MTHFR. Esta variedad está presente entre un 5 al 16 % de la población de 
forma homocigota y hasta en un 50 % en forma heterocigota. 

Pese a ser éste un factor importante, parece que existen otros factores no menos trascendentes 
que influyen en la hiperhomocisteinemia como son la edad, el sexo, ciertos medicamentos como 
el metrotexate, el consumo de café, la insuficiencia renal y sobre todo una dieta insuficiente en 
vitamina B6, B12 y ácido fólico. Selhub encontró concentraciones inadecuadas de folatos o de 
una o más de las vitaminas del grupo B en dos tercios de todos los casos de hiperhomocisteine-
mia en el anciano2�.

Los análisis de homocisteína total en plasma deben ser realizados teniendo en cuenta ciertas pe-
culiaridades. Las muestras deben tomarse por la mañana en ayunas. La noche anterior no se debe 
realizar una cena rica en proteínas (estamos midiendo un aminoácido). La sangre se recoge en un 
tubo con EDTA y se centrifuga inmediatamente para separar el plasma de las células sanguíneas. 
Esto evita el rápido incremento de homocisteína que se produce cuando la sangre se deja a tem-
peratura ambiente. El plasma debe ser transportado en hielo hasta el laboratorio donde se realiza 
la medición mediante HPLC20.

El riesgo asociado a la hiperhomocisteinemia parece ser concentración dependiente y no atri-
buible a otros factores de riesgo conocidos. Dado que se ha encontrado un mayor riesgo de en-
fermedad aterosclerótica en individuos asintomáticos con niveles de homocisteína por encima 
de 11 µmol/l, Omenn ha recomendado tener los niveles de homocisteína en el rango de 9-10 
µmol/l21.

Pianka y colaboradores han estudiado 74 casos de oclusión vascular ocular y compararon sus ni-
veles de homocisteína con 81 controles. Tenían hiperhomocisteinemia 18 de 40 (45 %) pacientes 
con una neuropatía óptica isquémica, 8 de 1� (61,5 %) pacientes con oclusión de la arteria central 
de la retina, � de 21 (14,� %) con oclusión de la vena central de la retina y 8 de los 81 (9,8 %) 
controles (Fig. 4).
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Las diferencias fueron significativas en la neuropatía óptica y en la oclusión de la arteria central 
de la retina. Además, los pacientes con neuropatía óptica isquémica y hiperhomocisteinemia 
 tenían una mayor incidencia de angina coronaria19.

Vine estudió los niveles de homocisteína en 74 casos de oclusión venosa retiniana central y otros 74 
controles. Los niveles fueron significativamente superiores en los pacientes con la oclusión venosa. 
En el 21,6 % de éstos las cifras de homocisteína se encontraban por encima del percentil 95 de los 
valores del grupo control. Además la hiperhomocisteinemia estuvo presente en el 55 % de los casos 
bilaterales, en el �0 % de los casos isquémicos y en el �1 % de los casos con pérdida visual severa. Por 
eso, este autor concluyó no sólo que la hiperhomocisteinemia es un factor de riesgo en la oclusión 
venosa sino que además parecía sugerir un peor pronóstico en la evolución de estos pacientes20.

Vine recomienda descartar la hiperhomocisteinemia en todos los pacientes con oclusión de la 
 vena central de la retina dado que sus niveles son fácilmente normalizables en la mayoría de los 
casos mediante complejos vitamínicos que contengan ácido fólico20.

Cahill y colaboradores, tras establecer como nivel de hiperhomocisteinemia el de 12 µmol/l o 
superior, estudiaron el riesgo de enfermedad oclusiva retiniana en una población de 87 pacientes y 
otros 87 controles. Encontraron que los niveles de homocisteína eran significativamente mayores 
en los pacientes con oclusiones tanto arteriales como venosas. Tras ajustar el riesgo para otros fac-
tores de riesgo convencionales (como glaucoma, hipertensión y diabetes), la homocisteína se mos-
tró como un factor independiente de riesgo con una odds ratio de 2,85 (IC 95 % 1,4�-5,68)21. 

Estos autores recomiendan monitorizar los niveles de homocisteína en la enfermedad oclusiva 
 retiniana y además hacerlo no sólo en casos de pacientes jóvenes. Asimismo son partidarios de 
iniciar tratamiento con ácido fólico en aquellos casos en los que la homocisteína se encuentre 
elevada21.

Narayanasamy y colaboradores han evaluado la prevalencia de hiperhomocisteinemia en ayunas 
en 29 pacientes con oclusión venosa retiniana central (OVCR) (edad media, �0+/-6 años) frente 
a 57 controles (edad media, 27 +/-5 años) en una población india. Como resultado 15 de los 29 
pacientes con OVCR (51,72 %) presentaban hiperhomocisteinemia (>15 micromoles). El nivel 
medio de homocisteína era significativamente elevado en pacientes con OVCR (19.1+/-1�.1 mi-
cromoles) comparando con los sujetos sanos (14,7+/-6,2 micromoles) con p= 0,04. El aumento 
de los niveles de Hcys en casos de OVCR estaba asociado con la disminución de metionina (p= 
0,052) y de B12 (p= 0,001). Un análisis de regresión logística multivariante revelaba una odds 
ratio de 1,9 (IC 95% 0,50 -7,16) para Hcys y de 15,9 (IC 95 % 1,50-169,62; p= 0,022) para me-
tionina. Así pues, según estos autores, los niveles altos de Hcys y bajos de metionina serían factores 
de riesgo para la oclusión venosa retiniana central en una población india71.

Los mecanismos por los que la homocisteína elevada provoca tromboembolismos por ahora no 
están bien dilucidados. Se ha propuesto que el daño endotelial y la enfermedad aterotrombótica 
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podrían deberse a: 1, inflamación vascular y aterogénesis mediante la liberación de citoquinas 
proinflamatorias; 2, estrés oxidativo, por la producción de superóxido; y �, estrés del retículo 
endoplásmico, implicado en la disregulación del metabolismo lipídico, apoptosis e inflamación72. 
Estudios previos basados en la clínica muestran que la homocisteína elevada es un factor de riesgo 
independiente para la embolia retiniana y otras enfermedades vasculares7�-75. Brian Chua et al han 
investigado la asociación entre los niveles de homocisteína y la embolia retiniana mediante un es-
tudio transversal a partir de una población anciana australiana denominada The Blue Mountains 
Eye Study (BEMS) (n= �509 edad >48 años, de 1997 a 2000). Tras ajustar los datos obtenidos 
mediante análisis multivariante los niveles de homocisteína se asociaban con la presencia de em-
bolia retiniana con una odds ratio de 1,2 (IC 95 % 1,0-1,6)76. Es decir, mediante dicho estudio 
poblacional se confirman los hallazgos encontrados en estudios previos basados en la clínica, pero 
la asociación es débil (cada aumento de desviación estándar en la Hcys se asocia con un 20 % de 
aumento de la odds de embolia retiniana)7�,74. Los resultados de dicho estudio estarían limitados 
por la baja potencia de este estudio debido a la baja prevalencia de embolia retiniana (1,7 %), por 
lo que se debería continuar dicha investigación en poblaciones más numerosas, para así confirmar 
esta asociación, puesto que la embolia retiniana es un predictor importante de infarto y otras en-
fermedades vasculares76. 

Paola Ferrazzi y colaboradores han evaluado el metabolismo de la homocisteína en 69 pacientes 
caucásicos del norte de Italia (edad media 64,1 +/-14,6 años) afectados por OVR, comparándo-
los con 50 controles, midiendo los niveles de homocisteína (tHcys: en ayunas y tras administrar 
metionina), cianocobalamina y ácido fólico y buscando la mutación MTHFR (metilentetrahi-
drofoato reductasa) C677T88. Los niveles de tHcys en ayunas eran significativamente mayores 
en los pacientes con OVR que en los controles (valor medio 14,7+/-7,7 vs 10.2 +/-8 nmol/ml). 
Tras la administración de metionina, los niveles también eran significativamente más altos (valor 
medio 42,7 +/-2�,7 vs �0,4 +/-1�,� nmol/ml). Estos datos concuerdan con los obtenidos en otros 
estudios. Sin embargo, éste es el primer estudio en que también se ha evaluado el incremento de 
la homocisteína total tras administrar metionina y ha resultado significativamente más alto en 
los pacientes afectados por OVR que en los controles (incremento de Hcys total 27,8+/-21,5 vs 
21,0 +/-16 nmol/ml siendo el valor normal <25 nmol/ml)88. Por esta razón, recomiendan hacer 
un despistaje para Hcys total en plasma en pacientes con reciente OVR, porque permitiría iden-
tificar aquellas personas que se podrían beneficiar del aporte de suplementos nutricionales con 
vitaminas. Además, los pacientes con OVR también mostraban niveles bajos de ácido fólico y/o 
vitamina B12, sin embargo las diferencias no eran estadísticamente significativas con respecto al 
grupo control88. Por otro lado, la mutación MTHFR en su forma heterozigota y homozigota eran 
en el grupo de estudio del 46 % y 29 % respectivamente, frente al 56 % y 4 % en el grupo con-
trol88, por lo que la forma homozigota TT estaría más asociada con la OVR88. Sin embargo no ha 
sido aún demostrado que la mutación per se sea un factor de riesgo para OVR, por lo que serían 
necesarias más investigaciones al respecto.

A diferencia de Paola Ferrazzi, para Marcuzzi et al, medir la homocisteína tras administrar metio-
nina no serviría para incrementar la eficacia diagnóstica de hiperhomocisteinemia en pacientes  
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con OVR, sino que bastaría con una única medida en ayunas para detectar la mayoría de pacientes con  
OVR (85,7 %) con moderada hiperhomocisteinemia89. En su estudio evaluaron los niveles de 
homocisteína total en ayunas y el polimorfismo CBS 844ins68 en la cistationin-beta-sintetasa 
y MTHFR, a 55 pacientes diagnosticados de OVR junto con 65 controles. Solo en aquellos en 
que los niveles en ayunas eran normales, determinaban los niveles tras administrar metionina. 
Como resultado hallaron moderada hiperhomocisteinemia en ayunas en el �2,7 % (18/55), y 
en los restantes �7 sujetos, tras administrarles metionina, la prevalencia de moderada hiperho-
mocisteinemia resultaba ser de tan sólo 8,1 % (�/�7). Por esta razón, ellos sugieren que el test de 
sobrecarga con metionina no añade información relevante sobre el metabolismo de la homocis-
teína89 ya que además supone una pérdida de tiempo y dobla el número de determinaciones de 
plasma de cada paciente, con el coste que eso conlleva89. Por otro lado, destacar que es el primer 
estudio en que se ha valorado la variante heterozigota de CBS844ins68 en pacientes con OVR, 
pero a diferencia de la forma homozigota de MTHFR, no resultó ser significativa en relación a 
la OVR89. 

Debido al elevado número de casos con niveles altos de homocisteína, el ya mencionado genotipo 
MTHFR 667 TT ha suscitado un enorme interés con respecto a su relación con la OVR. En con-
tra de lo que demuestran estos dos últimos estudios, según Weger y colaboradores, la mutación 
MTHFR C677 T no estaría relacionada con la oclusión venosa retiniana, a diferencia de la hiper-
homocisteinemia90, lo cual apoyaría los resultados de otros investigadores como Cahill y Larsson 
et al en sus estudios con una población irlandesa y sueca92,9�. Recordar que la forma homozigota 
para dicha mutación fue identificada en 1998 por Löwenstein y colaboradores, como factor de 
riesgo para la oclusión venosa retiniana en una población israelí91. Estos mismos autores han 
concluido mediante otro estudio que dicha mutación, a diferencia de la hiperhomocisteinemia, 
tampoco estaría relacionada con la oclusión arterial retiniana95.

¿Hay que tratar la hiperhomocisteinemia?
Actualmente existen estudios prospectivos tratando de demostrar si la administración de ácido fó-
lico, vitamina B6 y vitamina B12, además de ser capaces de disminuir los niveles de homocisteína 
en plasma (algo ya demostrado), son capaces de disminuir el riesgo de padecer una enfermedad 
aterotrombótica vascular. Mientras tanto el debate está abierto sobre si es el momento de actuar 
y tratar o de esperar. Numerosos investigadores son ya partidarios de recomendar el empleo de 
suplementos de ácido fólico para incrementar sus niveles en la población general y así reducir la 
hiperhomocisteinemia. Langman considera tan importante el tema que ha denominado a la ho-
mocisteína como el colesterol de los años 9025.

Actualmente, la cantidad diaria recomendada de ácido fólico es de 200 µg, aunque hasta hace 
poco era del doble24. La concentración total de homocisteína no alcanza un nivel estable hasta 
que la ingesta de folatos alcanza los 400 µg al día24. Por eso, Omenn22 y Oakley26 recomiendan 
que todo el mundo tome 400 µg de ácido fólico al día, para lo que recomiendan la toma de 
suplementos vitamínicos.
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Pianka y colaboradores opinan que teniendo en cuenta la práctica ausencia de toxicidad de los 
suplementos vitamínicos a las dosis recomendadas, su disponibilidad y su precio asequible, todo 
paciente con hiperhomocisteinemia debería recibir tratamiento con suplementos vitamínicos ade-
más de seguir una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras y hortalizas19. Estos autores 
recalcan la importancia de reducir el efecto tóxico de la homocisteína a fin de reducir la probabi-
lidad de un nuevo proceso oclusivo retiniano. 

En una población española, Fernández Miranda y colaboradores encontraron que la hiperhomo-
cisteinemia es frecuente entre la población con enfermedad coronaria (26 %), incrementando su 
riesgo en 1�,5 veces (odds ratio 1�,5, IC 95 % 1,8-100,8). Además, en un subgrupo de pacientes 
coronarios sin factores de riesgo clásicos (no fumadores, sin hipercolesterolemia, sin hipertensión 
y sin diabetes) el �� % tenían hiperhomocisteinemia. Los niveles de homocisteína eran inversos a 
los de ácido fólico27. Herrero y colaboradores son partidarios de administrar suplementos de ácido 
fólico para disminuir las complicaciones de la hiperhomocisteinemia en pacientes con trasplante 
hepático28.

Otros autores son partidarios de esperar los resultados de los ensayos controlados con placebo 
antes de recomendar su utilización. Opinan que cabe la posibilidad de que la hiperhomocis-
teinemia sea una consecuencia más que una causa de la aterosclerosis. Al parecer, en casos de 
insuficiencia renal se produce una elevación de la homocisteinemia. Esta observación sugiere 
que la hiperhomocisteinemia puede ser consecuencia de una nefroesclerosis precoz secundaria 
a la arteriosclerosis29. 

Sin embargo, los resultados de un metaanálisis para tratar de cuantificar si la hiperhomocisteine-
mia es un factor de riesgo vascular realizado por Boushey y colaboradores no ofrecieron duda para 
sus autores. Un 10 % del riesgo en la población con enfermedad coronaria parece ser atribuible a 
la homocisteína. Lo mismo sucedía con el ictus y con la enfermedad vascular periférica. Por cada 
5 µmol/ de incremento en los niveles de homocisteína se incrementa el riesgo de enfermedad co-
ronaria en 1,6 en los hombres y en 1,8 en las mujeres.

Estos autores opinan que incrementando la ingesta de ácido fólico en 200 µg al día se podría 
reducir entre 1�.500 y 50.000 el número de muertes al año por enfermedad coronaria en Es-
tados Unidos�0. Estos autores advierten además de la necesidad de añadir vitamina B12 a los 
suplementos para evitar enmascarar su déficit tras la administración de ácido fólico�0.

El hecho tradicionalmente aceptado de que una dieta equilibrada es suficiente para adquirir las 
cantidades necesarias de micronutrientes y que difícilmente se puede justificar la necesidad de 
emplear suplementos vitamínicos se tambalea tras los resultados del estudio de Framingham2�. 
Es cierto que una hipovitaminosis franca es difícil de diagnosticar en el mundo industrializado, 
pero por ejemplo en Estados Unidos hay pruebas de que una parte importante de su población 
ingiere cantidades inadecuadas de muchas vitaminas. Un ejemplo ya conocido es que la suple-
mentación de ácido fólico reduce en un 70 % el riesgo de espina bífida. Al parecer la ingesta de 
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ácido fólico es inferior a lo adecuado en amplios segmentos de la población como ancianos o 
mujeres en edad fértil. En Framingham hasta un 20 % de la población toma cantidades subóp-
timas de ácido fólico. 

No parece que exista un alto porcentaje de población que tome todos los días cinco piezas de 
frutas o verduras. Por eso nuevamente Stampfer en el JAMA recomienda la suplementación 
con ácido fólico hasta que lleguen los datos de los estudios en curso debido a que existen 
datos de que pueden ser potencialmente mayores los beneficios que los riesgos de esta suple-
mentación24.

DEFICIENCIAS EN LOS FACTORES ANTICOAGULANTES NATURALES:  
PROTEÍNA C, PROTEÍNA S, ANTITROMBINA III, FACTOR V DE LEIDEN

Pese a que numerosas publicaciones han recogido casos de oclusiones vasculares retinianas asocia-
das a factores de trombofilia e incluso algunas series han puesto de manifiesto una posible relación 
causa-efecto, su asociación no se ha mostrado tan fuerte como con el caso de la homocisteína. En 
cambio su relación con la trombosis periférica extraocular parece demostrada (Tabla 5).

Proteína C y proteína S
Si el delicado balance entre factores procoagulantes y anticoagulantes se desvía hacia la coagula-
ción, conlleva a un estado trombofílico. En este equilibrio la vía anticoagulante de la proteína C 
está bien establecida como un importante mecanismo fisiológico en la inhibición del proceso de 
la coagulación. La proteína C y la proteína S son proteínas anticoagulantes vitamina K depen-
dientes. Su función es frenar la cascada de la coagulación sanguínea. La proteína C se activa por la 
trombina y la trobomodulina. La proteína S actúa como cofactor de la proteína C. El 60 % de esta 
proteína se encuentra unida a la fracción C4b del complemento, mientras que la fracción libre es 
la única capaz de actuar como cofactor de la proteína C. Estas proteínas actúan como anticoagu-
lantes degradando los factores procoagulantes Va y VIIIa. 

Las anomalías en las proteínas C y S son infrecuentes, sucediendo en aproximadamente el 0,5 %  
de la población. Su presencia parece ser un factor claro de trombofilia, pero su presencia en 
casos de oclusiones vasculares retinianas es poco frecuente (Fig. �). 

Larsson encontró un déficit de cada una de estas proteínas C en aproximadamente el � % de los 
casos de oclusión venosa retiniana en su serie de menores de 50 años�1. Tekeli también encontró 
cifras similares recomendando la medición de estos parámetros en caso de oclusión vascular reti-
niana�2. La prevalencia más alta de estas anomalías la encontró Abu-El-Asar, alcanzando el 19 % 
de déficit de proteína C, y el 21 % de déficit de proteína S en su serie de 57 pacientes con oclusión 
venosa retiniana��. Este autor, además, encontró en un 7,4 % de sus pacientes un déficit de anti-
trombina III, el más potente de los anticoagulantes��. 
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El factor V de Leiden o resistencia a la proteína C activada
Como ya se ha dicho, la proteína C se encarga de inactivar el factor V de la coagulación. Existe sin 
embargo una mutación (R506Q) en el gen que codifica el factor V que lo hace relativamente resis-
tente a la acción degradatoria de la proteína C. Esta mutación denominada factor V Leiden es res-
ponsable del 94 % de los casos de resistencia a la acción de la proteína C. Además, esta mutación es 
frecuente en blancos (entre el 2 y el 11 %), mientras que es excepcional en asiáticos y negros. Muchos 
autores han encontrado una prevalencia todavía más alta de este tipo de factor V en pacientes con 
trombosis venosas retinianas como Greiner (29 %)�4, Guven (25 %)�5, Glueck (18 % en pacientes 
y � % en controles)�6, Williamson (12 % frente al 5 % en controles)12, en oclusiones arteriales�7,�8 e 
incluso en neuropatías ópticas isquémicas�9. Otros sin embargo no han encontrado una prevalencia 
de este factor en oclusiones vasculares venosas retinianas superior a la encontrada en la población ge-
neral como Yesim (8 %)40, Kalayci (8 %)41, Gottlieb (4,7 %)42, Larsson (11 %)4� o Ciardella � %44.

Es posible que esta disparidad de resultados esté relacionada con el método de medición empleado. 
Ciardella demostró que con un método de ensayo comercializado (Chromogenix) un 45 % de los 
 pacientes con trombosis venosa retiniana mostraban una resistencia a la acción de la proteína C ac-
tivada frente a un 9 % de los controles. En cambio con un test de segunda generación sólo un � %  
de los casos y un 2 % de los controles resultaron positivos. Concluyó no solamente que el factor 
V de Leiden no está relacionado con la oclusión venosa retiniana, sino que sólo el test molecular 
para el factor V de Leiden es admisible para tratar de buscar una relación44.

Otro factor trombogénico es la mutación en el gen de la protrombina (variante 20210 del factor 
II). Su frecuencia es menor a la anterior, aunque Peris Martínez y colaboradores45 recomiendan 
incluir la variante PT 20210 A en el examen de pacientes con oclusión venosa retiniana, especial-
mente si la mayoría de los factores de riesgo clásicos han sido excluidos. Para otros autores esta 
asociación no está todavía completamente aclarada41.

RECEPTOR ENDOTELIAL DE LA PROTEÍNA C REACTIVA (EPCR)

Como hemos mencionado anteriormente, al unirse la trombina a la trombomodulina en la super-
ficie endotelial se activa la proteína C generando la enzima anticoagulante APC (proteína C acti-
va), la cual funciona como anticoagulante en el plasma inactivando los factores Va y VIIIa en las 
superficies de membrana. En esta vía juega un papel importante el EPCR (receptor endotelial de la 
proteína C activa), que es una proteína transmembrana tipo 1 específica del endotelio que se une 
a la proteína C y APC con gran afinidad52. Al unirse a la proteína C aumenta la tasa de activación 
de ésta por el complejo trombina-trombomodulina en la superficie endotelial52,5�. Recientemente 
se ha detectado en plasma humano la forma soluble del EPCR (sEPCR) y se ha demostrado que 
liga proteína C y APC con la misma afinidad que el EPCR unido a la membrana52,5�. 

Varios autores han tratado de aclarar el posible papel del sEPCR en sucesos trombóticos mediante 
estudios in vivo y in vitro. Según estudios previos el sEPCR se genera in vitro a partir del EPCR 
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de membrana mediante actividad metaloproteinasa, la cual es inducible por trombina y otros me-
diadores inflamatorios54. El EPCR soluble liga proteína C y APC con la misma afinidad pero su 
unión a la APC inhibe la actividad anticoagulante de ésta, presumiblemente bloqueando su unión 
a fosfolípidos e inhibiendo la inactivación del factor Va55,5�.

Según Stearns-Kurosawa et al, la trombina jugaría un papel crítico en la liberación de sEPCR 
puesto que en su estudio la terapia anticoagulante no sólo reducía la generación de trombina sino 
que también disminuía los niveles de sEPCR56. Según estos hallazgos, se asumiría que al reducir 
los niveles de sEPCR en pacientes con OVR mediante terapia anticoagulante se reduciría la posi-
bilidad de una nueva oclusión vascular56. 

Existen tanto factores ambientales como genéticos que conducen a un aumento de los niveles de 
EPCR soluble con la consecuente alteración de la coagulación. En cuanto a los factores genéticos, 
Sasponik et al observaron la asociación entre el haplotipo A� y los niveles elevados de sEPCR, 
como factor de riesgo para la trombosis venosa57. Según autores como Uitte de Willige y otros del 
Leiden Thrombophilia Study Group, la distribución de los niveles de sEPCR en la población con-
trol es trimodal y genéticamente controlada por el haplotipo � (H�), el cual explicaría el 86,5 %  
de la variación de los niveles de sEPCR58. Encontraron niveles más altos de sEPCR en portadores 
de dos alelos H� que en portadores de un alelo, y éstos a su vez tenían valores mayores que los 
portadores de ningún alelo H�. Por otro lado vieron una discreta asociación entre el haplotipo H4 
y un aumento de riesgo. Además se vio que no había una marcada asociación entre los haplotipos 
de EPCR y el riesgo de trombosis, pero que los niveles bajos de sEPCR (inferiores a 81ng/ml) se 
relacionan con una disminución del riesgo de trombosis venosa profunda. 

Medina et al investigaron la relación entre 2 polimorfismos y los niveles de sEPCR y APC y el 
riesgo de trombosis venosa59. En su estudio encontraron que los portadores del genotipo 4600AG 
tenían niveles mayores de sEPCR con respecto a los del genotipo AA, y que el genotipo 4678CC 
estaba relacionado con niveles elevados de APC. Además, vieron que los portadores del genotipo 
4600AG tenían niveles altos de sEPCR, pero no un aumento del riesgo de trombosis, mientras 
que el genotipo 4678CC se asociaría con niveles altos de APC y también con una disminución del 
riesgo de trombosis. No obstante, aunque una disminución de los niveles plasmáticos de EPCR 
soluble parecen reducir el riesgo de trombosis venosa profunda, no hay una fuerte asociación entre 
los haplotipos del gen EPCR con el riesgo de trombosis58,59.

Recientemente Koray Gumus et al, en un artículo publicado en 2006, han concluido que los 
niveles de EPCR son significativamente elevados en casos de oclusión venosa retiniana central 
(OVCR) comparando casos y controles respecto a oclusión venosa retiniana de rama (OVRR) 
(p= 0,005)60. En su estudio no han hallado diferencias estadísticamente significativas de los ni-
veles de sEPCR respecto al tiempo en que ocurrió la oclusión venosa tanto central como parcial, 
si bien los pacientes diagnosticados en menos de 1 mes tenían niveles de sEPCR algo mayores60. 
También han investigado la posible relación entre los niveles de sEPCR y la actividad de la pro-
teína C, encontrando una correlación negativa principalmente en pacientes con oclusión venosa 
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central (r= -0,597, p= 0,001). En conclusión, y a modo de resumen, los niveles de sEPCR según 
Koray Gumus y colaboradores sólo serían un factor de riesgo para la oclusión venosa central y 
no de rama60.

ANTICUERPOS ANTIFOSFOLÍPIDO

El síndrome antifosfolípido (APS) se caracteriza por un aumento de la hipercoagulabilidad con 
la consecuente aparición de trombosis de repetición (tanto arterial, como venosa), morbilidad en 
el embarazo (pérdidas fetales recurrentes) y alteraciones hematológicas (trombopenia y/o anemia 
hemolítica), asociados a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos (AAF).

El anticoagulante lúpico (AL) y los anticuerpos anticardiolipina (AAC) son los grupos mejor 
conocidos de inmunoglobulinas séricas que se unen a estructuras antigénicas de carácter fosfoli-
pídico.

El anticoagulante lúpico y los anticuerpos anticardiolipina están relacionados, aunque mantie-
nen diferencias estructurales presentando distintos epítopos (determinantes antigénicos). Los an-
ticuerpos anticardiolipina se pueden unir a fosfolípidos del endotelio vascular, de las membranas 
de las plaquetas e incluso de las vainas de mielina de las membranas neuronales. Los métodos más 
utilizados para su detección incluyen el tests de la sífilis VDRL, que puede presentar un falso posi-
tivo en su presencia, estudios de coagulación dependientes de fosfolípidos como el tiempo parcial 
de tromboplastina activado (TPPA), el test de inhibición de la tromboplastina activada, el tiempo 
de protrombina (PT) y el test simplificado DVV. En caso de que los resultados sean positivos es 
necesario realizar otros tipos de test confirmatorios46. Asimismo, los anticuerpos anticardiolipina 
se pueden detectar mediante técnicas de ELISA o de radioinmunoensayo, considerando positivo 
todo valor superior a 15 MPL U/ml47. Si estos anticuerpos son positivos es necesario volver a re-
petir los análisis a los tres meses. Si nuevamente resultan positivos se puede decir que el paciente 
tiene un síndrome antifosfolípido. Si además el paciente padece un lupus eritematoso sistémico u 
otra enfermedad inmunológica, el síndrome antifosfolípido se denomina secundario. Si no exis-
te una causa sistémica que lo justifique, el síndrome antifosfolípido se considera primario. En 
cualquier caso, estos pacientes tienen un mayor riesgo de padecer oclusiones venosas, arteriales y 
abortos de repetición. 

El mecanismo por el que estos anticuerpos ejercen su acción trombofílica no está plenamente 
aclarado, aunque al parecer la alteración de la actividad anticoagulante de la proteína C es uno 
de los elementos esenciales. También se ha postulado una alteración en el sistema prostaciclinas-
tromboxanos, una activación de la plaquetas o una alteración del endotelio vascular. 

Curiosamente los anticuerpos antifosfolípido son anticoagulantes in vitro y trombogénicos 
in vivo.
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El porcentaje de pacientes con síndrome antifosfolípido primario que presenta alteraciones oculares 
es de un 29 %, la mayoría de ellas subclínicas como tortuosidad vascular, exudados algodonosos y 
pequeñas oclusiones detectables mediante angiografía fluoresceínica48. En cambio, el porcentaje de 
pacientes con oclusiones retinianas que presentan anticuerpos antifosfolípido varía de unas series a 
otras (Fig. 5). Glacet-Bernard encontró positividad para estos anticuerpos en sólo el 5 % de los 75 pa-
cientes con oclusión retiniana venosa. Para este autor no está justificada la exploración sistematizada 
de estos parámetros salvo en casos en los que no se detectan factores clásicos de riesgo49.

En cambio, Cobo Soriano y colaboradores encontraron que 9 de 40 pacientes (22,5 %) tenían 
anticuerpos anticardiolipina50. Este mismo grupo en una serie de 22 pacientes menores de 50 
años encontró también un 22 % de positividad47. De 40 pacientes con enfermedad vascular reti-
niana encontraron sólo � con síndrome antifosfolípido (APS), lo cual supone el 7,5 %. Sin em-
bargo, este estudio combinaba oclusión tanto arterial como venosa, las cuales tienen diferente 
patogénesis y factores de riesgo. Cobo Soriano recomienda la determinación de los anticuerpos 
anticardiolipina no sólo en los pacientes de menos de 50 años, sino también en aquellos casos 
en los que no existen factores de riesgo evidentes. 

Coniglio y colaboradores, en una serie de 48 pacientes, encontraron hasta en un 52 % anticuer-
pos antifosfolípido y hasta en un �� % establecieron el diagnóstico de síndrome antifosfolípido 
primario de los cuales el 62,55 % tenían menos de 50 años. Estos autores también recomiendan 
la determinación de los anticuerpos antifosfolípido junto con la determinación de otros factores 
de riesgo vasculares51. Pacientes con APS tienen �-10 veces más probabilidad de tener trombosis 
recurrentes que los que no tienen anticuerpos aPL78.

Sin embargo, según Paccalin et al, hasta que el papel de los anticuerpos aPL en relación con la 
OVR no esté mejor definido, creen que no estaría justificado el estudio rutinario de aPL en pa-
cientes mayores de 50 años con primer episodio de OVR y sin anteriores episodios de trombo-
sis82. Paccalin et al, en su estudio prospectivo durante 2 años, han determinado la prevalencia y 
pronóstico del síndrome antifosfolípido (APS) en 68 pacientes con OVR. En un primer estudio 
encontraron que la prevalencia de aPL era de 17,6 % (12/68), y en un segundo análisis que la 
prevalencia de APS era de 1�,2 % (9/68), en pacientes de 48 a 88 años82. El isotipo IgG de anti-
cardiolipina era el identificado más frecuentemente, lo cual es consistente con estudios previos84. 
La positividad para beta-2GP-I en 4 pacientes permaneció en un segundo screening. El valor de 
anticuerpos anti beta-2GP-I tiene una alta especificidad para APS85, aunque no se incluye dentro 
de los criterios diagnósticos86,87.

En el síndrome antifosfolípido primario el tratamiento con anticoagulantes orales como la aspi-
rina a bajas dosis parece justificada para prevenir la aparición de nuevos episodios trombóticos. 
Según Khamashta y colaboradores, la warfarina sería más efectiva que la aspirina para prevenir 
recurrencias trombóticas79, sin embargo el 85 % de los pacientes con eventos trombóticos re-
lacionados con APS tienen menos de 50 años y los pacientes con OVR no están incluidos en 
dichos estudios79-81.
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Según el estudio ya mencionado por Paccalin et al, la aspirina sería suficiente para prevenir 
futuros eventos trombóticos tras OVR y conllevaría un menor riesgo hemorrágico que los anti-
coagulantes, particularmente en ancianos82. Además de las propiedades antiplaquetarias, se ha 
demostrado que la aspirina tendría un efecto sobre los anticuerpos aPL a nivel celular sobre el 
endotelio8�. Paccalin y colaboradores recomiendan usar anticoagulantes en pacientes menores 
de 50 años, con OVR y diagnosticados de APS, particularmente si presentan títulos altos de 
aPL y si no tienen factores de riesgo vascular82. Sin embargo proponen hacer un ensayo clínico 
aleatorizado a doble ciego para valorar la eficacia de la aspirina y de la warfarina en pacientes 
con OVR y APS82. 

La duración del tratamiento y el momento de cesar la terapia anticoagulante es un tema con-
trovertido. Pese al tratamiento anticoagulante es posible que los pacientes presenten nuevos 
episodios de trombosis49. (Tabla 6)

Se considera actualmente como una de las principales y más frecuentes diátesis protrombóticas, 
por lo que tras su diagnóstico deberá efectuarse de forma indefinida una profilaxis secundaria 
mediante anticoagulación pues el riesgo de nuevas trombosis es extraordinariamente elevado 
tras un periodo trombótico o al suspender la anticoagulación61,62.

Tabla 6. Protocolo de analítica en oclusiones vasculares
Hemograma completo

Velocidad de sedimentación

Tiempo de protrombina

TTPA

Fibrinógeno

Antitrombina

Proteína C funcional

Proteína S funcional

Resistencia proteína C activada  
(si resulta patológica confirmar con test genéticos)

Anticoagulante lúpico

Anticuerpo anticardiolipina

Homocisteína en plasma

Glucemia

Perfil lipídico (colesterol, VDL, HDL, triglicéridos)
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EL POLIMORFISMO C807T/G87�A DEL GEN DE A GLICOPROTEÍNA 
PLAQUETARIA Ia / IIa, UN NUEVO FACTOR DE RIESGO PARA LA OCLUSIÓN 
VENOSA RETINIANA

Como ya hemos comentado en los párrafos anteriores, la oclusión venosa retiniana está asociada 
con la hiperhomocisteinemia y el síndrome antifosfolípido, las cuales contribuyen a la trombosis 
venosa y arterial. Teniendo en cuenta que en ambos procesos tiene lugar una activación plaqueta-
ria, y que la aspirina es el agente antitrombótico más efectivo empleado en la OVR, se deduce que 
las plaquetas tienen un papel importante en la OVR94. 

La glicoproteína plaquetaria Ia/IIa (GpIa/IIa) es una molécula de adhesión que media las inte-
racciones entre la plaqueta y el colágeno y es la clave para el inicio de la trombosis. Reciente-
mente la densidad celular de esta molécula ha sido determinada por dos polimorfismos silentes 
y ligados dentro del gen GpIa/IIA (C807T/G87�A)94. Dodson et al han intentado establecer la 
prevalencia de los polimorfismos de dicho gen y de las tres enfermedades trombóticas heredita-
rias más frecuentes (mutación del gen de la protrombina G2021A (PT), Factor V Leiden (FVL), 
y la mutación termolábil de la metilen tetrahidrofolato reductasa C677 (MTHFR)) en pacien-
tes con OVR y sus respectivos controles. Según sus resultados, la frecuencia de los polimorfis-
mos del gen GpIa/IIa en la población control era la misma que en estudios previos, mientras 
que los pacientes con OVR tenían sólo el 10 % (4/40) de frecuencia de los subtipos de riesgo 
más bajo (CC/GG) comparando con el �7,5 % (15/40) del grupo control con p= 0.00�994. La 
incidencia de PT, FVL y de la mutación MTHFR no era diferente entre los dos grupos, pero 
interesantemente ninguno de los siete casos que tenían dichas enfermedades trombóticas tenía 
el genotipo GpIa/IIa de bajo riesgo, mientras que todos los controles excepto uno lo tenían 
(p<0,05)94. Por tanto, el 17,5 % debía de tener alguna anormalidad protrombótica. La principal 
diferencia entre el grupo con OVR y el control era la muy alta incidencia del subtipo Gp Ia/IIa 
de riesgo intermedio (CT/GA), siendo de 82,5 % frente a 50 % respectivamente con p<0,05. 
Estos resultados sugieren un papel importante para dichos polimorfismos en la patogénesis de 
la OVR94.
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especies– a dosis orales de más de 0,5 a 2,0 mg/kg (aproximadamente de 300 a 1200 veces la dosis oftálmica tópica 
diaria en humanos). Los estudios de toxicidad en la reproducción en animales mostraron fetotoxicidad embrionaria, gesta-
ción prolongada y distocia. Muerte fetal y retardo en el crecimiento fueron observadas con dosis tóxicas en la madre. El 
diclofenaco no mostró potencial mutagénico ni carcinogénico. No se observaron reacciones después de la instilación repe-
tida de diclofenaco 1mg/ml en el ojo del conejo durante 3 meses. 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1. Lista de excipientes:
Ricinoleato de macrogolglicerol, trometamol, ácido bórico, agua para inyección. 6.2. Incompatibilidades No aplicable. 6.3. 
Periodo de validez: Periodo de validez del medicamento tal como está presentado para la venta: 2 años. Periodo de validez 
después de la primera apertura del envase: 8 semanas. 6.4. Precauciones especiales de conservación: No conservar a 
temperatura superior a 25ºC. 6.5. Naturaleza y contenido del envase: 10 ml 
en un envase (PE) con un gotero provisto de un fi ltro antimicrobiano (poliamida) 
y un soporte (LDPE). 6.6. Precauciones especiales de eliminación: No hay 
requerimientos especiales. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIA-
LIZACIÓN Laboratoires Théa. 12, rue Louis Blériot. 63017 Clermont-Ferrand 
Cedex 2. Francia. 8. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
69.475. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN / REVALIDACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Diciembre 2007. 10. CONDICIONES 
DE DISPENSACIÓN: Con receta médica. Incluido en la Seguridad Social. 11. 
PRESENTACIÓN Y PVP: Envase con 10ml; PVP (IVA): xxxx xxxx
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