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RESUMEN 
Introducción: La fibrilación auricular se ha definido como la taquiarritmia supra-
ventricular más frecuente en la práctica clínica. Su prevalencia actual en el mundo 
desarrollado es de aproximadamente un 1,5-2,0% de la población general, y la 
media de edad ha ido en aumento, de tal forma que actualmente se sitúa entre los 
75 y 85 años. Con respecto a la prevalencia, las previsiones indican que por lo 
menos se doblará en los próximos 50 años. Las estadísticas vigentes muestran que 
esta arritmia está asociada a un riesgo 5 veces mayor de accidente cerebrovas-
cular, una incidencia 3 veces mayor de insuficiencia cardíaca congestiva y mayor 
mortalidad. En este tópico las recurrencias juegan un importante papel.  
Objetivo: Diseñar y validar un índice predictivo, con la integración de factores 
pronósticos, con vistas a evaluar el riesgo de recurrencia de los pacientes con 
fibrilación auricular paroxística.  
Método: La construcción de este índice incluyó: la selección de variables y la bús-
queda de ponderaciones, en esta etapa se estudiaron 145 pacientes con diagnósti-
co de fibrilación auricular paroxística. La validación estadística incluyó elementos 
de validez que fueron satisfactorios.  
Resultados: Como resultado se obtuvo un índice con dos alternativas, una cualita-
tiva y otra cuantitativa ordinal, con tres niveles de riesgo de recurrencias para la 
fibrilación atrial paroxística: bajo, moderado y alto.  
Conclusiones: El índice obtenido, por tanto, se consideró adecuado para aplicar 
en el contexto de actuación y reducir la recurrencia de la fibrilación auricular 
paroxística.  
Palabras clave: Fibrilación atrial paroxística, Recurrencia, Índice predictivo, Estu-
dios de validación 
 
Clinical, electrocardiographic and echocardiographic predictive 
index of paroxysmal atrial fibrillation recurrences 
 

mailto:pmanuelcr@infomed.sld.cu
http://www.revcorsalud.sld.cu/
http://www.corsalud.sld.cu/
http://www.corsalud.sld.cu/corsaludenglish
mailto:pmanuelcr@infomed.sld.cu
mailto:pmanuelcr@infomed.sld.cu


Índice predictivo de las recurrencias de la fibrilación auricular paroxística 

CorSalud 2017 Abr-Jun;9(2):59-69 60 

ABSTRACT 
Introduction: Atrial fibrillation has been defined as the most frequent supraven-
tricular tachyarrhythmia in clinical practice. Its current prevalence in developed 
countries is approximately 1.5-2.0% of their general population and the average age 
has been gradually increasing, so nowadays it stands between 75 and 85 years. 
Regarding prevalence, predictions indicate that it is likely to double within the 
next 50 years. According to current statistics this arrhythmia is associated to a 5 
times higher risk of ictus, a 3 times higher incidence of congestive heart failure, 
and higher mortality. Recurrence plays an important role therein. 
Objective: To design and validate a predictive index, integrating prognosis factors 
in order to evaluate the recurrence risk in patients with paroxysmal atrial fibrilla-
tion. 
Method: The index design included: selecting variables and searching for consid-
erations. In this phase 145 patients diagnosed with paroxysmal atrial fibrillation 
were studied. The statistic validation included satisfactory validation aspects.  
Results: An index with two alternatives was obtained, a qualitative and a quantita-
tive ordinal one respectively with three levels of recurrence risk for paroxysmal 
atrial fibrillation.  
Conclusions: The obtained index was considered appropriate to be performed in 
the setting and to reduce the recurrence of paroxysmal atrial fibrillation. 
Key words: Paroxysmal atrial fibrillation, Recurrence, Predictive index, Validation 
studies 

 
 
 

 

INTRODUCCIÓN   
 
La fibrilación auricular (FA) se ha definido como la 
taquiarritmia supraventricular más frecuente en la 
práctica clínica1. Actualmente su prevalencia en el 
mundo desarrollado es de aproximadamente un 1,5-
2% de la población general, y la media de edad de 
los pacientes que la sufren ha aumentado paulatina-
mente, situándose entre 75 y 85 años2,3. Los informes 
prevén que para los próximos 50 años esta prevalen-
cia se duplique3,4. En los Estados Unidos aproxima-
damente 2,3 millones de adultos la padecen, y las 
previsiones indican un incremento de 5,6 a 15,9 mi-
llones para el 20505. 

La FA presenta un riesgo 5 veces mayor de acci-
dente cerebrovascular (ACV), una incidencia 3 ve-
ces mayor de insuficiencia cardíaca congestiva y 
mayor mortalidad6. La proporción de ACV asociado 
con FA, muestra un incremento del 1,5% entre los 50 
y 59 años, pudiendo llegar hasta el 23,5% entre los 80 
y 89 años7. En este último grupo etario, la FA es un 
predictor independiente para ACV, al igual que la 
hipertensión arterial (HTA) y la insuficiencia cardía-
ca, pues en los pacientes que padecen esta última la 
incidencia aumenta entre 8 y 20 veces8.  

En los países desarrollados, los ACV ocupan el 
tercer lugar como causa de muerte, y el primero co-
mo causa de discapacidad permanente en pacientes 
adultos6. Se estima que entre 6-34% de los infartos 

cerebrales, son de origen cardioembólico, y la FA no 
valvular es su causa más frecuente, responsable de 
aproximadamente un 45%. Otros autores afirman 
que, probablemente, el 75% de los ACV isquémicos 
asociados a la FA se deben a embolia de origen 
cardíaco6. 

La fibrilación auricular paroxística (FAP), está 
definida como el patrón clínico de FA que termina 
espontáneamente o con intervención dentro de los 
primeros siete días desde su inicio; además, sus 
episodios pueden recurrir con frecuencia variable1. 
Estas nuevas recurrencias son capaces de aumentar 
la frecuencia y duración de los paroxismos, lo que 
favorece la persistencia de la actividad eléctrica no 
homogéneas de las aurículas; de esta forma, la FA 
progresa en sí misma y aumenta el riesgo de sus 
complicaciones y su progresión a otros patrones de 
presentación.  

Estos resultados demuestran que la FA es un 
factor de riesgo independiente e importante para el 
desarrollo de ACV cardioembólicos, y su incidencia 
se incrementa con la edad, por lo que se formula el 
siguiente problema científico: ¿Cómo establecer el 
riesgo de recurrencia en pacientes con FAP? 

Esta investigación se realizó con el objetivo de 
crear un índice predictivo que permita estratificar el 
riesgo de recurrencias de los pacientes con antece-
dentes de FAP, para controlar la aparición de nue-
vos episodios, su progresión a patrones persistente 
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o permanente y así, disminuir o evitar las complica-
ciones explicadas anteriormente. 

 
 
MÉTODO  
 
Clasificación de la investigación 
Estudio longitudinal prospectivo de cohorte. 
 
Población en estudio y muestra 
Se estudiaron 145 pacientes con diagnóstico de FAP, 
que asistieron a las consultas de arritmia del Hos-
pital General Universitario Vladimir Ilich Lenin de 
Holguín, y el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos 
Ameijeiras de La Habana, Cuba; en el período com-
prendido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de di-
ciembre de 2014. 
  
Criterios de inclusión  
Se incluyeron a todos los pacientes con edad mayor 
o igual a 18 años, de ambos sexos, con el diagnóstico 
clínico y electrocardiográfico de FAP, independien-
temente al tipo de respuesta ventricular y a que 
fuera su primer episodio o una recurrencia; además, 
que no estuvieran bajo tratamiento antiarrítmico.  
 
Criterios de exclusión 
Se excluyeron todos los pacientes con episodios de 
FAP relacionados con intervenciones quirúrgicas, 
embarazo, marcapasos u otro dispositivo de estimu-
lación cardíaca; en las formas de FA persistente, 
permanente, bloqueada y con respuesta ventricular 
lenta. Además, las causadas por ingestión de al-
cohol, intoxicación digitálica, trastornos hidroelec-
trolíticos, hipertiroidismo, miocardiopatías, insufi-
ciencia cardíaca, valvulopatías, prótesis valvulares, 
pericarditis y en el curso de un síndrome coronario 
agudo.   
 
Variables  
- Clínicas: edad e hipertensión arterial. 
- Electrocardiográficas: 

• Dispersión de la onda P (DP): definida como la 
diferencia entre la onda P de máxima y mínima 
amplitud en un electrocardiograma de 12 deri-
vaciones.  

• Amplitud máxima de la onda P: es la onda P de 
mayor duración dentro del electrocardiograma 
de 12 derivaciones.  

• Bloqueo interauricular (BIA): trastorno de la 
conducción interauricular, manifestado en el 
electrocardiograma de superficie por una onda 

P ≥ 120 mseg, que puede estar asociada a una 
morfología positiva/negativa en las derivacio-
nes inferiores. 

• Fuerza terminal de la onda P en V1: es la mul-
tiplicación de la duración en milisegundos de 
la deflexión negativa de la onda P en V1, por su 
profundidad en milímetros. 

- Ecocardiográfica: diámetro de la aurícula izquier-
da. Es la dimensión de dicha cámara cardíaca, 
obtenida en vista paraesternal izquierda en su eje 
largo, durante la telediástole.  

 
Los registros electrocardiográficos de 12 deriva-

ciones, se realizaron a una velocidad de barrido de 
25 mm/seg, previa estandarización. Las ondas P 
fueron mensuradas mediante una regla milimetrada, 
en la cual 1 mm representó 40 mseg; por lo que 5 
mm correspondieron a 200 mseg. Las ondas P dis-
torsionadas por artefactos en la línea isoeléctrica o 
en su tamaño (excesivamente planas ≤ 0,1 mV), se 
desecharon para su medición, por imposibilitar la 
identificación de su inicio y final; también fueron 
excluidos aquellos registros electrocardiográficos 
que presentaron menos de 10 derivaciones medi-
bles. 
 
Análisis estadístico 
Para la muestra de la estimación (145 pacientes), se 
realizó un análisis univariado con las variables que 
se consideraron que formarían parte del índice para 
identificar el riesgo a desarrollar recurrencias de la 
FAP. Estas fueron: edad, HTA, amplitud máxima de 
la onda P, DP, fuerza terminal de la onda P en V1, 
BIA y diámetro de la aurícula izquierda.   

Para la comparación de las medias de la edad se 
utilizó la prueba U de Mann-Whitney, debido a la 
diferencia de tamaño de las muestras de pacientes 
con (n=118) y sin (n=27) recurrencias. La compara-
ción de proporciones se realizó con las pruebas chi 
cuadrado (χ2) con corrección, y en el caso de 25,0% 
de frecuencias esperadas menores que 5, la prueba 
exacta de Fisher. 

Luego de haber realizado el análisis univariado y 
previa evaluación de la existencia de colinealidad 
(correlación muy fuerte por encima de 0,8) entre las 
diferentes variables, se decidió realizar el multiva-
riado con aquellas que estuvieron asociadas de 
manera significativas a la recurrencias de la FAP, y 
otras que –a pesar de que no fueron significativas– 
se consideraron importantes para la construcción 
del índice propuesto. Se decidió no incluir la varia-
ble diámetro de la aurícula izquierda, debido a que 
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solo tres pacientes presentaron una dimensión ma-
yor de 40 mm (debido a la exclusión de pacientes 
con afecciones cardíacas que cursan con aumento 
de este diámetro); además, no estuvo asociada de 
manera significativa al riesgo de recurrencias de la 
FAP. No obstante, es importante señalar que esta va-
riable sigue siendo crucial en la evaluación de este 
tipo de pacientes, pues siempre que su valor supere 
los 40 mm, existirá mayor probabilidad de que 
ocurran recurrencias de la FAP. 

Se estimó una función de regresión logística mul-
tivariada con respuesta dicotómica, cuya variable 
dependiente fue la recurrencia, y las independientes 
fueron la edad, la HTA, la amplitud máxima de la 
onda P, la DP, fuerza terminal de la onda P en V1  y 
los BIA. Se estimaron los cocientes de probabilidad, 
chance u oportunidad (odds ratio [OR]) puntuales y 
por intervalos de confianza de 95%. En todas las 
pruebas de hipótesis se fijó un nivel de significación 
de 0,05.  

Todos los análisis se desarrollaron mediante una 
hoja de cálculo electrónica, del procesador estadís-
tico SPSS versión 20 para Windows 10. 
 
Construcción del índice predictivo 
A partir de los resultados de la regresión logística, se 
tomaron como pesos o ponderaciones para cada 
variable, los OR redondeados a una sola cifra; de 
esta forma, la escala resultante quedó compuesta 
por un índice global en forma de una combinación 
lineal: 

I = x1w1+ x2w2+…+xkwk, donde I constituye el 
índi-ce propuesto; k, el número de variables, xk es la 
va-riable predictiva; y wk, el peso escogido para 
dicha variable en el índice.  
 
 
 
 
Estratificación del riesgo 
Se calculó el valor del índice para cada paciente, y 
con el propósito de buscar estratos de riesgos 
diferentes, se procedió a determinar los percentiles 
25 y 50 de la distribución empírica de los valores del 
índice los cuales fueron 57,5 y 71,0 respectivamen-
te9,10; de esta forma, quedaron conformadas tres 
categorías (Recuadro 1): 
- Riesgo bajo o leve < 57,5 
- Riesgo moderado entre 57,5 y 71,0 
- Riesgo alto > 71 

Recuadro 1. Índice predictivo confeccionado. 
 

Variable                                          Puntuación 

Edad 1 

Hipertensión arterial 0 

Bloqueo interauricular 2 

Amplitud máxima de la onda P > 120 mseg           2 

Dispersión de la onda P ≥ 45 mseg 5 
Fuerza terminal de la onda P en V1 > 
40 mm/mseg 0 
  

Puntuación final Riesgo de 
recurrencias 

        < 57,5 Bajo 

    57,5 – 71,0 Moderado 

          > 71 Alto 

 
 
Validación del índice predictivo  
La validación consistió en la determinación inicial 
del nivel de riesgo en una nueva muestra, según el 
índice predictivo. Luego de su estratificación, los 
pacientes fueron seguidos durante un año mediante 
un protocolo de seguimiento. Una vez cumplido este 
tiempo, se reevaluó el nivel de riesgo por medio del 
mencionado índice; así se logró una comparación 
entre ambos resultados. Para una mejor organiza-
ción del proceso de validación se decidió dividirlo 
en dos etapas de estimación del riesgo de recurren-
cia. 
 
Primera estimación 
Consistió en una primera estimación del riesgo de 
recurrencia, determinada por el índice predictivo, 
en la nueva muestra formada por los primeros 66 
pacientes que acudieron consecutivamente a las 
consultas de referencias con diagnóstico de FAP, y 
que además cumplieron con los mismos criterios 
empleados en la primera muestra. Luego se calculó 
el valor del índice predictivo para cada paciente y 
se estratificó su riesgo. Se procedió a evaluar la 
relación entre la presencia de recurrencia y el índice 
propuesto. Finalmente se dio paso a la aplicación 
del protocolo de seguimiento (Recuadro 2). Esto 
se realizó desde el 1º de enero de 2015, hasta el 31 
de marzo de 2016. La distribución de los pacientes 
por grupo de edades y sexo, se reflejan en la tabla 
1. 

Con la prueba chi cuadrado (χ2) se examinó la 
asociación de manera general entre el índice y la 
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Recuadro 2. Protocolo de asistencia para el seguimiento de los pacientes durante la segunda etapa. 
 

Puntuación Riesgo Seguimiento 

< 57,5 Bajo 

- A los 30 días. 
- Si no existen nuevas recurrencias y mantiene riesgo bajo: Seguimiento cada 3  
  meses durante los primeros 6 meses.  
- Si no existen nuevas recurrencias y mantiene riesgo bajo: Seguimiento cada 6  
  meses. 

57,5 – 71,0  Moderado 

- Cada 15 días durante el primer mes. 
- Si no existen nuevas recurrencias y mantiene riesgo moderado: Seguimiento  
  cada 2 meses durante los primeros 6 meses. 
- Si no existen nuevas recurrencias y mantiene riesgo moderado: Seguimiento  
  cada 6 meses. 

> 71 Alto 

- Semanal durante el primer mes. 
- Si no existen nuevas recurrencias y mantiene riesgo alto: Seguimiento mensual  
  durante los primeros 3 meses. 
- Si no existen nuevas recurrencias y mantiene riesgo alto: Seguimiento cada 3  
  meses. 

Siempre que existan nuevas recurrencias se citará a la semana, y su seguimiento dependerá del nivel de riesgo 
determinado. 
Al año de seguimiento se realizará nuevamente la estratificación, y su seguimiento dependerá del nuevo nivel de 
riesgo determinado. 

 
 
 

 

 
Tabla 1. Distribucion de los pacientes por grupo de edades y sexo. Muestra 

perteneciente al diseño del Índice predictivo. 
 

Grupos de 
edad 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 
Nº % Nº % Nº % 

≥18 – 29 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

30 – 39 0 0,0 1 1,5 1 1,5 

40 – 49 3 4,5 4 6,0 7 10,6 

50 – 59 17 25,8 6 9,0 23 34,8 

60 – 69 9 13,6 11 16,7 20 30,3 

70 – 79 5 7,6 9 13,6 14 21,2 

89 – 89 0 0,0 1 1,5 1 1,5 

≥90 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 34 51,5 32 48,5 66 100 
 
 
 

 

recurrencia; además, la fuerza de la asociación se 
exploró con el coeficiente Tau-c de Kendall, debido 
a que el índice propuesto por estratos es una varia-
ble ordinal. 

 
Segunda estimación 
Se basó en una segunda estimación del riesgo de 
recurrencia determinada por el índice predictivo, 
aplicada a la misma muestra utili-
zada durante la primera estima-
ción, al finalizar la implementa-
ción del protocolo de seguimien-
to. Los resultados obtenidos fue-
ron confrontados con los de la pri-
mera estimación, con el objetivo 
de evaluar la eficacia del índice 
propuesto. 

Otra herramienta empleada pa-
ra validar dicho índice, fue el mé-
todo de Kaplan Meier, el cual per-
mitió la determinación del perío-
do libre de recurrencias.  

Como otro paso importante en 
el proceso de validación se deter-
minaron los principales indica-
dores analizados durante el proto-
colo de seguimiento (tabla 2). 

RESULTADOS. 
 
La tabla 3 muestra que en el análisis univariado, 
solo se encontraron diferencias significativas entre 
los dos grupos para la presencia de BIA (56,8% vs. 
25,9%; p=0,007) y la DP (78,0% vs. 40,7%; p=0,001). Es-
ta tabla también incluye las pruebas estadísticas rea-
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Tabla 2. Validez en la aplicación del protocolo de seguimiento en las consultas de 
referencia (n=66). 

 

Indicadores Resultados 

Incidencia de recurrencias antes de la protocolización (Iap)                        56/65 

Incidencia de recurrencias después de la protocolización (Idp)                     26/65 

Riesgo absoluto antes de la protocolización (RAap)                                      0,61 

Riesgo absoluto después de la protocolización (RAdp)                                0,13 

Riesgo relativo (RR) = (RAdp) / (RAap)                                                          0,21 

Reducción del riesgo relativo (RRR) = 1 - RR x 100                                  79% 

Reducción del riesgo absoluto (RRA) = (RAap) - (RAdp) x 100                     48% 

Número de pacientes necesario para tratar (NNT) = 1 / RRA x 100           2,80 
 
 

 
Tabla 4. Resultados de la regresión logística. 

 

   Variables OR IC de 95% OR 
estandarizado 

p 

Edad 1,047 1,006-1,090 1,889 0,023 

Hipertensión arterial 0,284 0,083-0,968 0,555 0,044 

Bloqueo interauricular 2,277 0,707-7,329 1,511 0,168 

Amplitud máxima de la onda P > 120 mseg 1,585 0,343-7,331 1,227 0,556 

Dispersión de la onda P ≥ 45 mseg 4,713 1,590-13,974 2,025 0,005 

FT de la onda P en V1 > 40 mm/mseg 0,322 0,117-0,883 0,566 0,028 

FT, fuerza terminal; OR, odds ratio     
 
 
 

 

 
 

Tabla 3. Resultados del analisis univariado. 
 

Variables 
Recurrencia 

p 
Sí (n=118) No (n=27) 

Edad (años) 62,7 ± 13,2 58,0 ± 15,9 0,286a 

Hipertensión arterial 80 (67,8) 19 (70,4) 0,976b 

Bloqueo interauricular 67 (56,8) 7 (25,9) 0,007b 

Amplitud máxima de la onda P > 120 mseg 36 (30,5) 3 (11,1) 0,070b 

Dispersión de la onda P ≥ 45 mseg 92 (78,0) 11 (40,7) <0,001b 

FT de la onda P en V1 > 40mm/mseg 55 (46,6) 16 (59,3) 0,331b 

Diámetro de la AI > 40mm 1 (0,8) 2 (7,4) 0,089c 

AI, aurícula izquierda; FT, fuerza terminal. 
a Prueba U de Mann-Whitney, b Prueba chi cuadrado (χ2) con corrección, c Prueba exacta de 
Fisher. 
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar. 
    

 

 

lizadas para cada caso.  
Las variables asociadas de 

manera independiente a la re-
currencia (cuando el resto de 
ellas se mantienen constantes) 
fueron (Tabla 4): la edad (p= 
0,023), el antecedente de HTA 
(p=0,044), la DP (p=0,005) y la 
fuerza terminal de la onda P en 
V1 (p=0,028). La edad constituye 
un factor de riesgo, ya que su 
OR de tener recurrencia au-
menta a medida que se esta se 
incrementa, y el OR de recu-
rrencia es aproximadamente 5 
veces mayor en los que tienen 
una DP ≥ 45 mseg con respecto 

a aquellos que lo tie-
nen menor de ese va-
lor. La HTA y la fuerza 
terminal de la onda P 
en V1 fueron factores 
protectores, pues sus 
OR son inferiores a 1. 
Este resultado es con-
gruente con lo ya des-
crito en el análisis uni-
variado, pues se obser-
vó un discreto predo-
minio de pacientes hi-
pertensos y con fuerza 
terminal de la onda P 
en V1 > 40mm/seg en 
quienes no se presen-
taron recurrencias, aun- 
que no fueron significa-
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Tabla 5. Distribución de pacientes según recurrencia y riesgo, obtenida en la 
primera estimación del riesgo de recurrencias. 

 

Riesgo 
Recurrencia 

Total 
Sí No 

Nº % Nº % Nº % 
Bajo  9 15,5 2 25,0 11 16,7 

Moderado 30 51,7 2 25,0 32 48,5 

Alto 19 32,8 4 50,0 23 34,8 

Total 58 100 8 100 66 100 
 

 
 
 

Tabla 6. Distribución de pacientes según recurrencia y riesgo, obtenida en la 
segunda estimación del riesgo de recurrencias. 

 

Riesgo 
Recurrencia 

Total 
Sí No 

Nº % Nº % Nº % 
Bajo  12 44,4  3 7,7 15 22,7 

Moderado 8 29,6 22 56,7 30 45,5 

Alto 7 25,9 14 35,9 21 31,8 

Total 27 100  39 100 66 100 
Prueba chi cuadrado (χ2): p=0,002 
Tau-c de Kendall=0,317; p=0,016 

 
 

tivamente diferentes.  
Según los resultados de la re-

gresión logística ajustando los OR 
con las variables estandarizadas, 
quedaron en orden de importan-
cia la DP (OR=2,025) y la edad 
(OR=1,889).  

Como resultado final de esta 
parte de la investigación, quedó 
formado el índice predictivo, para 
el cual se utilizó un índice global 
en forma de una combinación li-
neal (ver construcción del índice 
predictivo). A continuación se 
muestra la ecuación:  

I = edad*1 + HTA*0 + BIA*2 + 
AMP*2 + DP*5 + FTOPV1*0  

Para un mejor entendimiento 
de este análisis, se decidió descri-
bir un paciente con las siguientes 
variables: edad = 65, con antece-
dentes de HTA, BIA, AMP < 120 
mseg, DP ≥ 45 mseg y una fuerza 
terminal de la onda P en V1 ≤ 40. 
Para este caso su valor sería:  

I = 65*1 + 1*0 + 1*2 + 0*2 + 1*5 
+ 0*0 = 72  

Los pesos o ponderaciones del 
índice predictivo diseñado se muestran en el re-
cuadro 1, y para un valor de 72, la estratificación 
es de alto riesgo para el desarrollo de recurrencias 
de FAP. 

 
Resultados de la validación  
La muestra de pacientes utilizada para validar el 
índice predictivo estuvo integrada, en su mayoría, 
por pacientes de 55 años o más (69,6%) y el 86,3% 
eran hipertensos.  

Los cambios obtenidos en el nivel de riesgo de 
recurrencia, antes y después de la aplicación del 
protocolo de seguimiento, demostraron la eficacia 
del índice predictivo; pues en la primera estimación 
del riesgo (Tabla 5), el 84,5 % de los pacientes con 
recurrencia tuvieron un riesgo entre moderado 
(51,7%) y alto (32,8%). Es válido aclarar que no se 
realizó ninguna prueba de hipótesis, debido a que la 
prueba estadística no es válida por el pequeño nú-
mero de pacientes que no presentaron recurrencias. 
Después de la aplicación del protocolo, en la segun-
da estimación del riesgo (Tabla 6), se observó que 
de 8 pacientes que no tuvieron recurrencia tras la 
primera estimación, se alcanzaron 39 en la segunda, 

y un gran porcentaje de ellos se situó entre las cate-
gorías de riesgo bajo y moderado, lo cual fue signifi-
cativo de forma general (p=0,002) y, según el valor 
del coeficiente Tau-c de Kendall (0,317), existió una 
fuerte asociación entre el valor del índice por cate-
gorías y la presencia de recurrencia. 

Con el método de Kaplan Meier (Tabla 7), se es-
timó un período libre de recurrencias de 12 meses 
para los casos con riesgo bajo; 11,647 meses para el 
riesgo moderado y 11,379 meses para el riesgo alto. 
El promedio global fue de 11,631 meses sin recurren-
cias, esto sugirió que en la medida que aumenta el 
riesgo de recurrencia, disminuye el período libre de 
recidiva. De este modo, se logró extender el período 
libre de recurrencias, para evitar sus complicacio-
nes, y su evolución al patrón persistente o al perma-
nente.  

Por otra parte, la incidencia de pacientes con 
recurrencias antes de aplicar el protocolo era de 
0,61 y luego de su aplicación se alcanzó un valor de 
0,13 (Tabla 2). El riesgo relativo (RR) fue menor 
que uno (0,21). Esto afirmó, que por cada paciente 
con recurrencia antes de implementar el protocolo, 
se registraron 0,21 luego de aplicarlo. En conclusión, 
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Tabla 7. Función de supervivencia por estratos de categorías de riesgo de recurrencia (método de  
Kaplan Meier). 

 

Niveles Nº 
Total 

Nº de 
Eventos 

Censurados 
TS (meses) Estadígrafo 

Nº % 
Bajo 27 0 18 94,7 12,000 

Log-Rank 
(8,37) 
p<0,05 

Moderado 35 2 16 94,1 11,647 

Alto 4 7 22 75,9 11,379 

Global 66 9 56 86,2 11,631 
TS, tiempo de supervivencia  

 
 
 

 

por cada 100 recurrencias antes de aplicar el proto-
colo, posteriormente se registraron 21.   

Los resultados alcanzados demuestran que el 
índice predictivo se puede aplicar a otra población 
con el mismo objeto de estudio. En este sentido, 
otros autores mencionan los beneficios de la imple-
mentación de estudios, basados en resultados clíni-
cos respaldados por su significación estadística11,12. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Diferentes informes han indicado que la FA es más 
frecuente después de los 55 años, con una preva-
lencia entre un 0,6-1% de la población, y aumenta 
con la edad hasta un 8% en los pacientes mayores 
de 80 años. Las estimaciones indican que alrededor 
de 2,3 millones de personas en Norteamérica y 4,5 
millones en la Unión Europea, padecen FAP o per-
sistente13. Otras publicaciones definieron la edad 
como el factor predictivo más importante y a su vez, 
no corregible14. El envejecimiento afecta las propie-
dades estructurales de las aurículas, lo que produce 
fibrosis, distrofia miocítica, miolisis, desdiferencia-
ción, apoptosis, hipertrofia celular y desorganiza-
ción de las uniones tipo gap. Estas condiciones gene-
ran un acortamiento del potencial de acción y del 
período refractario, lo que favorece la persis-tencia 
de la FA14,15. Estos informes respaldan la significa-
ción estadística encontrada en nuestra investiga-
ción, entre la edad y las recurrencias. 

Es conocido que la HTA afecta al 26,4% de la po-
blación por encima de los 19 años y su riesgo de 
morbilidad y mortalidad se agrava al asociarse con 
arritmias cardíacas1. Su prevalencia es del doble en 
los pacientes que han padecido FA y se ha identifi-
cado a la HTA como el principal factor de riesgo 
para desarrollarla, lo cual duplica el riesgo de mor-
talidad y quintuplica el de ictus16. Otros autores han 

encontrado que la probabilidad de desarrollar FA 
era 1,8 veces más frecuente en los hipertensos, que 
en el resto de la población no hipertensa17,18; sin 
embargo, al realizar la estimación se encontró que la 
HTA era un factor protector. Este hallazgo puede de-
berse a que la muestra seleccionada estuvo formada 
por un mayor número de pacientes hipertensos que 
no presentaron recurrencia, que por aquellos que sí 
recurrieron y no eran hipertensos. Es cierto que la 
HTA presenta un papel determinante en la génesis 
de la FAP, pero su estimación en la población estu-
diada, no guardó esta relación. Esto pudo estar con-
dicionado por la exclusión un gran número de afec-
ciones cardíacas, además de estar constituida la 
muestra por un número considerable de pacientes 
jóvenes que hacían recurrencias y no eran hiper-
tensos.   

En respaldo a este resultado, la American Heart 
Association, publicó los resultados de un estudio ob-
servacional dentro del Framingham, para determi-
nar las asociaciones entre las recurrencias de la FA 
y su morbilidad a largo plazo, según el primer episo-
dio ocurriera o no después de un precipitante se-
cundario. Finalmente concluyeron, que la FA pre-
senta recurrencias en la mayoría de las personas, 
independientemente de haber presentado o no, al-
gún precipitante19. 

Gunduz et al.20, demostraron que la DP es un 
marcador incruento para determinar el riesgo de 
recurrencias de la FA; esto responde a que dicha 
dispersión está muy relacionada con una interrup-
ción del impulso interauricular, unido a una mayor 
heterogeneidad de la actividad eléctrica auricular. 
Dilaveris y Stefanadis21, al evaluar esta variable, en-
contraron retardos en la conducción intra e inter-
auricular, en pacientes que habían presentado re-
currencias de FAP. De igual forma se evaluó la am-
plitud máxima de la onda P, al estar incluida dentro 
del cálculo de la DP, y responder al mismo fenóme-
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no. Los resultados alcanzados en nuestro trabajo 
demostraron la utilidad de la DP y la amplitud 
máxima de la onda P, como marcadores predictores 
del riesgo de recurrencias de FAP.  

En un estudio realizado por Agarwal et al.22, en-
contraron una prevalencia de BIA de 52% en el 
grupo que tuvo episodios de FA, frente a un 18% en 
el grupo que se mantuvo en ritmo sinusal (p<0,001), 
por lo que identificaron a los BIA como predictores 
de FAP. Otros autores23 han demostrado que estos 
bloqueos producen remodelado eléctrico de las au-
rículas, que favorece la prolongación de los tiempos 
de conducción auricular y, en consecuencia, la 
instauración de arritmias como la FA. En considera-
ción con estos informes, nuestra investigación de-
mostró relación este trastorno del ritmo y las re-
currencias de la FAP.   

Diferentes publicaciones han sugerido que el 
sustrato arritmogénico de la fuerza terminal de la 
onda P en V1 podría ser un remodelado eléctrico, 
estructural o de ambos tipos, en la aurícula izquier-
da. Estas alteraciones conducen a la falta de homo-
geneidad, retraso en la conducción y desacopla-
miento eléctrico en el tejido excitable auricular, lo 
que facilita el desarrollo de FA24-28. Martín et al.29, 
aportaron como nueva evidencia, que esta variable 
es un predictor de recurrencias, independientemen-
te del tamaño de la aurícula izquierda; por otro lado, 
se han encontrado diferencias significativas en los 
valores de la fuerza terminal de la onda P en V1, 
entre los pacientes con FA aislada y los del grupo de 
control30. No obstante, no encontramos correspon-
dencia entre estos planteamientos y los nuestros. En 
nuestra opinión, se necesitan más estudios que 
analicen su comportamiento, como marcador pre-
dictivo de recurrencias de la FAP.  

En relación con los modelos de predicción, Ja-
hangir y Murarka31, mediante un análisis multivaria-
do, identificaron como factores predictivos en la pro-
gresión del patrón clínico paroxístico al persistente, 
las siguientes variables: HTA, edades mayores a 75 
años, antecedentes de isquemia cerebral transitoria 
e ictus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e 
insuficiencia cardíaca; a este modelo, le denomina-
ron Índice de HATCH. Al compararlo con nuestro 
índice, encontramos que constituye una importante 
herramienta para predecir la conversión de la FA de 
su patrón paroxístico al persistente; sin embargo, no 
permite determinar el riesgo de recurrencias para 
nuevos episodios. 

Llic y Goldenberg32 plantearon que, independien-
temente a que el índice CHADS predice el nivel de 

riesgo de ACV en todas las formas de FA, también 
presenta una relación directa con el período libre de 
la FA; pues encontraron, relacionado con este índi-
ce, un período libre de FA de 37,7 meses. En conclu-
sión, este modelo no constituye una herramienta 
específica para predecir el riesgo de recurrencias de 
la FAP. Estas razones explican la importancia que 
representa nuestro índice propuesto, al establecer 
con claridad la estratificación de los niveles de 
riesgo, para desarrollar recurrencia.   

Otra muestra de la significación alcanzada resultó 
al comparar estos resultados con los de otros estu-
dios, como son el Pharmacological Intervention in 
Atrial Fibrillation (PIAF), que mostró un 90% de re-
currencias durante un año de seguimiento, y el Strat-
egies of Treatment of Atrial Fibrillation (STAF), que 
informó un 89% al año y medio de seguimiento, 
enunciados por el Consenso Americano-Europeo33.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
El índice predictivo diseñado es una novedosa he-
rramienta que, basada en la integración de variables 
predictoras, permite de una manera factible y preci-
sa la identificación del nivel de riesgo que tienen los 
pacientes con fibrilación auricular paroxística para 
desarrollar recurrencias; de esta forma, también per-
mite controlar la aparición de nuevas recurrencias, 
su progresión a patrones persistente o permanente 
y, así, disminuir o evitar sus complicaciones. 
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