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REVISIÓN

Déficit de Hierro en Insuficiencia 
Cardíaca: Un Nuevo Horizonte 
Terapéutico
Iron Deficiency in Heart Failure: A New Therapeutic Horizon

Déficit de Ferro em Insuficiência Cardíaca: Um Novo Horizonte 
Terapêutico

Resumen:
La Insuficiencia Cardíaca (IC) es un síndrome clínico complejo en el que convergen múltiples 
comorbilidades que deben ser abordadas y tratadas de una manera holística, lo que redunda 
en resultados favorables en términos de morbimortalidad. El déficit de hierro es una más de 
estas comorbilidades a las que nos enfrentan estos pacientes, teniendo un papel clave en su 
fisiopatología. Se recomienda su detección de forma sistemática y su seguimiento con el fin 
de realizar un tratamiento con hierro suplementario en forma oportuna y óptima con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los pacientes, su deterioro funcional, con la consiguiente mejora 
en morbimortalidad y reingresos hospitalarios. Se presenta una revisión clínica de los aspectos 
más relevantes del concepto de déficit de hierro en Insuficiencia Cardíaca asi como su abordaje 
diagnóstico y de tratamiento.

Palabras clave: Insuficiencia cardíaca. Déficit de hierro. Ferropenia. Hierro parenteral.

Abstract:
Heart Failure (HF) is a complex clinical syndrome in which multiple comorbidities converge, 
which must be approached and treated in a holistic way, resulting in favorable results in 
terms of morbidity and mortality. Iron deficiency is one of many comorbidities we find in these 
patients, which have a key role in their pathophysiology. Systematic detection and follow-up are 
recommended in order to treat it with supplemental iron in a timely and optimal manner, thus 
improving our patients’ quality of life and their functional deterioration, which will subsequentially 
lead to an improvement in morbidity, mortality and hospital readmissions. A clinical review of the 
most relevant aspects of the concept of iron deficiency in Heart Failure is presented, as well as 
its diagnosis and treatment approach.
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Resumo:
A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa em que convergem múltiplas 
comorbidades que devem ser abordadas e tratadas de forma holística, resultando em resultados 
favoráveis   em termos de morbimortalidade. A deficiência de ferro é uma dessas comorbidades 
que esses pacientes enfrentam, tendo papel fundamental em sua fisiopatologia. Recomenda-
se a sua detecção e acompanhamento sistemáticos, a fim de realizar um tratamento com 
suplementação de ferro de forma oportuna e ideal, a fim de melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes, sua deterioração funcional, com a consequente melhora da morbimortalidade e 
reinternações. É apresentada uma revisão clínica dos aspectos mais relevantes do conceito 
de deficiência de ferro na Insuficiência Cardíaca, bem como sua abordagem diagnóstica e 
terapêutica.

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca. Falta de ferro. Ferropenia. Ferro parenteral.
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Introducción

La insuficiencia cardíaca (IC) se define como la incapacidad del corazón para suministrar 
suficiente sangre para satisfacer las necesidades del organismo. Esta patología tiene alto 
impacto en términos de morbimortalidad y calidad de vida, dando lugar a una peor esperanza de 
vida y a un deterioro de la calidad de vida con frecuentes y reiteradas hospitalizaciones al año.

Representa un grave problema de salud pública con una prevalencia mayor a 5,8 millones 
en EEUU y más de 23 millones a nivel mundial. El riesgo estimado de desarrollo de IC es uno de 
cada cinco individuos, y si bien parecería haber una meseta actual, continúa significando una 
elevada morbimortalidad con costos en salud de mas de 39 mil millones de dólares al año sólo 
en EEUU, con un aumento estimado para el 2030 en mas de 53.1 billones de dólares.(1-2)

La encuesta EuroHeart (3) mostró que la mortalidad intrahospitalaria era del 8,1 % en los 
pacientes ingresados por IC aguda de inicio y del 5,8 % en los pacientes ingresados por 
IC crónica descompensada. La mitad de todos los pacientes con IC fallecen en los 4 años 
siguientes al diagnóstico y el 50 % de los pacientes con IC grave fallecen antes de 1 año. (3)

La presencia de comorbilidades es casi la regla en los pacientes con IC (4,5). El identificar cada 
una de ellas y tratarlas se ha convertido en parte del objetivo terapéutico de estos pacientes.

El déficit de hierro, con o sin anemia, está siendo reconocido cada vez más como una 
comorbilidad importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Aunque la deficiencia de 
hierro es fácilmente diagnosticada por medio de dos marcadores (ferritina sérica y saturación 
de transferrina), es subdiagnosticada en los pacientes con IC y pudiera afectar hasta el 50% de 
los mismos. (6,7,8)

En los últimos años ha cambiado el paradigma de tratamiento de los pacientes con IC, 
buscándose un abordaje sistémico, con el tratamiento de cada una de las comorbilidades, 
siendo la ferropenia una más a ser pesquisada y tratada.

El beneficio clínico hallado en el tratamiento de la ferropenia marcó un nuevo hito en el 
manejo de estos pacientes, llevando a un nuevo modelo terapéutico que debe ser contemplado 
por todos los clínicos que asisten pacientes con IC.

Se presenta esta revisión narrativa y sumativa de literatura, en virtud de la evidencia científica 
publicada, que intenta abordar los conceptos mas importantes y relevantes del tema con el 
objetivo de contribuir al conocimiento sobre este tópico de una forma aplicable y ajustada a la 
práctica clínica diaria que redunde en calidad asistencial y beneficio de este grupo de pacientes.

Metodología

Se analizaron las principales guías de manejo de Insuficiencia Cardíaca: La Guía de la 
Sociedad Europea de Cardiología y la Guía de la American Heart Association. Posteriormente 
de realizó una búsqueda utilizando la base de datos de Pubmed, utilizando las palabras 
claves “heart failure”, “iron deficiency” y el operador booleano AND. Se limitó la búsqueda a 
ensayos clínicos, revisiones y metaanálisis, desde 1998 hasta 2022 encontrando 370 artículos. 
Se eligieron artículos con acceso a texto completo y que fueran adecuados según el objetivo 
planteado.

Resultados

a) Anemia y déficit de hierro: ¿es lo mismo?

Definimos la anemia según la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el valor de 
hemoglobina (Hb) < 12 g/dl en mujeres y Hb < 13 g/dl en hombres.

La prevalencia de anemia como comorbilidad en los pacientes con IC es muy alta, con un 
rango amplio entre 9 y 69 % según diferentes estudios (7,9,10,11). Esta variabilidad observada se 
puede atribuir en parte al uso de diferentes definiciones utilizadas.

En los pacientes con IC la anemia (aunque sea leve) está relacionada con un empeoramiento 
de los síntomas, una reducción de la calidad de vida, menor sobrevida, deterioro de la situación 
funcional y aumento de la clase de la New York Heart Association (NYHA). (12,13,14)
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La prevalencia de la anemia aumenta a medida que avanza la IC. Algunos estudios han 
mostrado que la anemia está presente en aproximadamente el 50 % de los pacientes 
hospitalizados por IC grave (clases III - IV). (12)

La Asociación Europea de Cardiología (ESC) considera que la anemia es un factor de riesgo 
independiente para el ingreso hospitalario y muerte. A pesar de que no hay datos que permitan 
indicar el valor de Hb para los pacientes con IC, en un estudio que comprendió 1.061 pacientes, 
Horowich et al (15) documentaron que cuanto menor es el índice de Hb, mayor es la mortalidad. 
La mayor supervivencia se observa en los pacientes con IC y valores de Hb de 14,5 - 15,4 g/dl.

Las causas de anemia en IC son multifactoriales, pero se destacan por frecuencia, el déficit 
de hierro, la hemodilución, la anemia de enfermedades crónicas por inflamación mediada por 
citoquinas, deterioro de la función de la médula ósea, la alteración de la función renal, baja 
producción de eritropoyetina, la malnutrición y tratamiento farmacológico (IECA, AINES), entre 
otras. (16)

Si bien la presencia de anemia como comorbilidad en la IC es un hallazgo muy prevalente que 
se asocia con peor evolución y es un predictor independiente de mortalidad, paradójicamente 
diferentes estudios no han podido demostrar que el tratamiento de ésta con diferentes opciones 
terapéuticas (hierro, estimulantes de la eritropoyetina, transfusiones, etc) redunde en una mejor 
sobrevida de los pacientes con IC. (17,18,19)

Es así que se plantea, si la anemia en sí misma contribuye a empeorar el pronóstico, o estaría 
reflejando un marcador de mal pronóstico; es decir un paciente con una IC más avanzada.

En los últimos años aparece otra condición frecuente en los pacientes con IC y es la 
deficiencia de hierro (DH). Ésta ha surgido como una nueva comorbilidad a evaluar y tratar, 
siendo la misma diana de nuevas opciones terapéuticas.

La prevalencia de DH es muy elevada en pacientes con IC, independiente si presentan o no 
anemia, siendo del orden del 37-61 % según los diferentes estudios. (20,21,22,23)

En un estudio prospectivo observacional realizado en 546 pacientes con IC sistólica estable, 
la prevalencia de ferropenia (definido como ferritina sérica < 100 ng/ml o ferritina sérica 100 - 
300 ng/ml con índice de saturación < 20%) fue de una media del 37 % en toda la población con 
IC (con o sin anemia). La prevalencia de DH en los pacientes anémicos fue del 67 %, y del 32 % 
en los que no sufrían anemia. La mortalidad se incrementa por 4 en pacientes con DH con o sin 
anemia, en comparación con aquellos sin déficit de hierro. (21)

En cuanto al impacto clínico del DH en pacientes con IC los estudios clínicos de Kilps et 
al (20) en 2013 y de Enjuanes et al en 2014 (24) dejaron claramente demostrado que el mismo se 
relacionaba con una peor calidad de vida, peor clase funcional, peor capacidad de ejercicio y 
mayor mortalidad, y ésto se daba en pacientes con DH con o sin anemia asociada.

Investigaciones mas recientes como la publicada por Martens et al en 2018 (25), consolidan 
estos hallazgos demostrando la asociación del DH con el riesgo de mayor hospitalización, así 
como deterioro de la capacidad de ejercicio en pacientes con IC independiente de la presencia 
de anemia.

Por tanto, y conociendo la implicancia clínica del DH en estos pacientes, cabe la pregunta 
si el tratamiento de éste redundaría en mejoría clínica y pronóstica, o sucedería algo similar a lo 
ocurrido con la anemia.

Frente a esta hipótesis surgen varios estudios al inicio observacionales con diferentes tipos 
de hierro parenterales (sacarosa, carboximaltosa) con resultados poco concluyentes, hasta 
la publicación de dos ensayos clínicos aleatorizados con hierro carboximaltosa parenteral, el 
estudio FAIR en 2009 por un período de 6 meses, y el estudio CONFIRM en 2014 por un período 
más prolongado de 12 meses. Ambos estudios han demostrado que el uso de hierro parenteral 
se relaciona con una mejoría significativa en términos de calidad de vida, clase funcional, 
capacidad de ejercicio y reducción de la hospitalización. (26,27), y es en base a dichos estudios 
que se fundamenta la recomendación de la administración de hierro carboximaltosa para los 
pacientes sintomáticos con FEVI < 45% y ferropenia en las principales guías internacionales. 
(28,29)

En los últimos años se han formulado algunas hipótesis sobre la corrección del DH y la 
activación de las vías moleculares, que podrían proteger el corazón y prevenir el remodelado del 
miocardio degenerativo.
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b) ¿Cuál sería la explicación del beneficio de tratamiento del déficit de hierro 
en pacientes con IC?

El hierro (Fe) es un micronutriente esencial para la vida de los seres vivos, si bien su rol 
fundamental es en la eritropoyesis, el Fe juega un rol indispensable en la energía de todas 
las células, en el metabolismo celular, logrando y permitiendo la homeostasis del cuerpo. Es 
un elemento esencial para el metabolismo de todas las células, siendo un componente de 
las proteínas de la cadena respiratoria en las mitocondrias. Por tanto, es entendible que la 
deficiencia de éste, lleve a una disfunción mitocondrial con sus lógicas consecuencias como 
es la reducción del ATP, lo que clínicamente se ve reflejado en la reducción de la capacidad 
ejercicio y fatiga muscular. Esto explicaría por qué la corrección del DH y no de la anemia 
mejoraría la misma. (30)

A la hora de establecer el diagnóstico de déficit de Fe es necesario distinguir dos formas: el 
déficit absoluto y el déficit funcional (31). El déficit absoluto traduce una situación de depleción 
de los depósitos de Fe y el déficit funcional refleja un inadecuado aporte de Fe para hacer frente 
a las demandas a pesar de unos depósitos normales o aumentados. La biopsia de médula ósea 
constituye el patrón oro para evaluar los depósitos de Fe en los tejidos, pero su utilización en la 
práctica clínica diaria se ve limitada por ser un procedimiento invasivo, y puede ser sustituida 
por la determinación de una serie de biomarcadores sanguíneos que nos informan de manera 
indirecta sobre el estado del metabolismo de Fe. (32)

El déficit absoluto de Fe refleja una disminución en los depósitos y el parámetro analítico 
utilizado para su valoración es la ferritina sérica. Existe una correlación lineal entre la ferritina 
sérica y los depósitos de ferritina en los tejidos. Se acepta como punto de corte para definir 
déficit absoluto de hierro un valor en los depósitos de Fe de < 30 μg/L(33), pero en procesos 
crónicos (como sería la IC) considerando que la ferritina en un reactante de fase aguda y por 
tanto puede estar elevada, se utiliza un punto de corte algo mayor < 100 μg/L. Cuando los 
valores de ferritina oscilan entre 100 - 300 μg/L el diagnóstico de déficit de Fe es más complejo. 
Esta franja de valores de ferritina es frecuente en pacientes con enfermedades crónicas con 
activación proinflamatoria. Estos valores de ferritina se suelen asociar con depósitos normales 
o levemente aumentados, por lo que el diagnóstico de déficit absoluto no se puede realizar. Por 
tanto, en enfermedades crónicas, como es el caso de la IC, el déficit absoluto de Fe se define 
por un valor de ferritina sérica < 100 μg/L, y se distingue del déficit funcional en que los valores 
de ferritina sérica están dentro de rangos normales 100 - 300 μg/l.

El incremento en el receptor soluble de transferrina (RST) es un indicador de déficit de Fe 
(34,35). Cuando el hierro disponible para las demandas metabólicas es insuficiente se produce una 
regulación al alza de este receptor con objeto de poder mantener la entrada de Fe a la célula. 
Los niveles de RST miden la demanda tisular de Fe y la actividad eritropoyética, pero no los 
depósitos de Fe. La combinación de la determinación de ferritina, que refleja el estado de los 
depósitos de Fe, junto con el RST, que mide las demandas tisulares de Fe, puede aportar una 
medida más exacta del estado del Fe. Sin embargo en nuestro país la determinación del RST no 
está ampliamente extendido lo que limita su solicitud en la práctica diaria.

c) ¿Cómo hacemos diagnóstico del déficit de hierro?

En el entendido que la ferritina es un marcador inflamatorio y que la IC es una enfermedad 
inflamatoria crónica, es esperable por tanto que la ferritina se encuentre elevada como reactante 
de fase aguda, y por tanto se establece el déficit absoluto de hierro en IC cuando la ferritina 
es menor de 100 ug/l y no menor de 30 ug/l como sería en otras condiciones no inflamatorias.

En todo paciente con IC se debe solicitar valores séricos de hierro, ferritina e índice de 
saturación de Ferritina (IST)

Se establece diagnóstico de DH de la siguiente forma:

• Déficit absoluto de Fe: depósitos de hierro disminuidos.

• Ferritina < 30ug/l para población general.

• Ferritina < 100ug/l en pacientes con IC

Déficit funcional de Fe: suministro de hierro inadecuado para suplir las demandas a pesar de 
que los depósitos de hierro sean normales e incluso aumentados

Ferritina entre 100 - 300ug/l con IST < 20 %
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En IC aguda se debe considerar otros valores dado el estado inflamatorio que existe (valores 
de Ferritina menor de 800 ug/L con IST menor de 20%)

EN SUMA:

• La IC es una enfermedad de alta prevalencia, incidencia, costos en salud y mortalidad. 
La misma aumenta con la edad, existiendo en el paciente añoso la coexistencia de más 
comorbilidades. El tratamiento de las comorbilidades forma parte del tratamiento de la 
IC. Se deben considerar como parte del tratamiento de una enfermedad sistémica.

• Anemia y DH son dos comorbilidades muy prevalentes en el paciente con IC.

• Ambas se asocian con peor calidad de vida y mal pronóstico con mayor mortalidad.

• El DH no es igual a la existencia de anemia, pudiendo coexistir o ser independientes

• El tratamiento y corrección del DH y no así de la anemia, redunda en un beneficio en 
términos de calidad de vida y sobrevida en pacientes con IC

d) ¿Cómo trato al paciente con déficit de hierro e IC?

La evidencia actual ha mostrado que, si bien la anemia se asocia con un peor pronóstico 
en los pacientes con IC, no está claro que el tratamiento de ésta redunde en el beneficio de 
estos pacientes. El DH se reconoce cada vez más como un elemento muy prevalente en estos 
pacientes y se asocia con peor evolución independientemente de que el paciente presente o 
no anemia.

Es así como el tratamiento del DH se ha planteado como objetivo terapéutico con resultados 
alentadores sobre la clase funcional, la calidad de vida, la tolerancia al ejercicio, y la reducción 
de hospitalizaciones.

El tratamiento farmacológico de la ferropenia en IC se podría realizar mediante las dos 
presentaciones de hierro: vía oral o vía parenteral. Se analizará ambas formulaciones haciendo 
énfasis en ventajas y desventajas a la luz de la evidencia propuesta.

En lo que respecta al hierro vía oral, formulación ampliamente utilizada en otros pacientes 
con ferropenia, tiene sus limitantes en los pacientes con IC. Es conocida la mala tolerancia 
gastrointestinal al hierro vía oral; pero a esto se suma que los pacientes con IC suelen presentar 
dificultades en la absorción por la presencia de edema a nivel gastrointestinal lo que limita una 
adecuada absorción de micronutrientes incluyendo el hierro.

En pacientes sanos sin alteraciones en la absorción, la suplementación oral de hierro en caso 
de que hubiere deficiencia podría ser la primera opción, sobre todo sí hablamos de deficiencias 
leves y que no requieran de una reposición rápida. El hierro oral es seguro, de bajo costo, 
efectivo y disponible. Existen dos formas de hierro absorbibles por vía oral: ferroso (Fe2+) y 
férrico (Fe3+), siendo el hierro ferroso de mayor biodisponibilidad por su mejor solubilidad. El 
gluconato ferroso, el fumarato y el sulfato ferrosos son las tres moléculas más ampliamente 
estudiadas y con mejor biodisponibilidad comparable entre sí. Algunos estudios hablan de que 
la tasa de absorción estimada para las sales ferrosas es de 10 - 15%. Sin embargo, la terapia 
con hierro oral puede traer consigo efectos secundarios principalmente a nivel gastrointestinal 
(malestar abdominal, náuseas, vómitos, estreñimiento, entre otros). Hasta el 60% de los 
pacientes presentan intolerancia al hierro lo que conlleva a la reducción del cumplimiento. (36)

Cuando hablamos de paciente con IC, se debe considerar que éstos presentan una absorción 
comprometida lo que condiciona su efectividad. La evidencia en cuanto a suplementación de 
hierro por vía oral en estos pacientes y déficit de hierro es limitada. Existen estudios retrospectivos 
cuyos resultados mostraron un aumento en la concentración de ferritina, índice de saturación de 
la transferrina, hierro sérico y hemoglobina después de 5 meses, sin embargo estos valores se 
encontraban por debajo del umbral objetivo. Así mismo, no redundó en un beneficio clínico, sin 
diferencias en las tasas de re-hospitalización.

El estudio IRON-OUT fue un estudio prospectivo que incluyó 111 pacientes tratados con 
hierro vía oral vs 114 pacientes tratados con placebo por 16 semanas, no se demostró diferencias 
significativas ni en cuanto a la mejoría de las reservas de hierro, ni mejoría clínicamente evaluada 
por test de calidad de vida y test de marcha entre otros. (37,38)

Por tanto, al momento no hay evidencia que abale la suplementación de hierro por vía oral 
en el paciente con IC.

La otra forma de suplementación de hierro es por vía intravenosa, cuya evidencia disponible 
es más alentadora. Los beneficios más importantes con la formulación intravenosa se observaron 
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fundamentalmente en la mejoría en la capacidad funcional evidenciada en los test de marcha 
de 6 minutos y test de calidad de vida. La mejoría es notoria luego de las 4 semanas de su 
administración y según estudios de referencia se mantiene por período de hasta 52 semanas. (39)

Si bien existen varias formulaciones para ser administradas por esta vía, solo 5 se han 
investigado para uso en IC: hierro sacarosa, hierro carboximaltosa, hierro dextrano, isomaltoside 
de hierro 1000 y gluconato férrico. De éstas: hierro carboximaltosa, isomaltoside 1000 y 
ferumoxytol se consideran las moléculas más estables y de degradación más lenta, lo que 
permite administración a altas dosis (39).

La evidencia experimental ha mostrado diferencias significativas entre los efectos de las 
diferentes preparaciones de hierro intravenosa. Se han observado niveles elevados de marcadores 
de estrés oxidativo en animales tratados con gluconato de sodio férrico, hierro dextrano, 
ferumoxytol o hierro isomaltoside-1000, en comparación con los tratados con carboximaltosa 
férrica o complejo hierro sacarosa. Estos cambios van acompañados de hipotensión y deterioro 
de la función hepática y renal. Sin embargo, se debe hacer hincapié en que la mayoría de los 
estudios no clínicos in vivo se han realizado con dosis de hierro significativamente más elevadas 
que las que se utilizan en la práctica clínica.(39)

Es por ello que solo dos preparaciones fueron estudiadas para la reposición del DH en IC: 
hierro sacarato y hierro carboximaltosa, por lo que se comentará brevemente ambos tipos.

Hierro sacarato: los primeros estudios no controlados con hierro sacarato administrado por 
vía intravenosa a pacientes con IC y anemia, mostraron cambios positivos en los síntomas, la 
capacidad de ejercicio y la clase funcional. Posteriormente, estos resultados fueron confirmados 
por un estudio controlado con placebo en cual el hierro sacarato intravenoso no solo mejoró 
el estado funcional, sino también la capacidad de ejercicio y la calidad de vida, con efectos 
beneficiosos en la FEVI, los niveles de péptido natriurético pro-cerebral (NT-proBNP) N-terminal 
y de PCR y con reducción en la tasa de hospitalización. De forma similar, el estudio FERRIC-HF 
mostró, junto con el ascenso de los niveles de hierro, mejoría de síntomas y de la capacidad de 
ejercicio cuantificada por el consumo máximo de oxígeno. (40,41)

Esta formulación está ampliamente disponible en nuestro país con un costo aceptable a nivel 
sanitario.

El hierro carboximaltosa posee algunas ventajas como formulación ya que logra la reposición 
de las reservas agotadas de hierro de forma rápida y en dosis altas, con distribución rápida 
desde el plasma a médula ósea, hígado y bazo. La vida media de eliminación del plasma es de 
7-12 horas, tiene escasa eliminación por vía renal, y no se requiere una dosis de prueba por su 
amplio perfil de seguridad.

El estudio FAIR-HF, fue el primer ensayo controlado de hierro carboximaltosa vs. placebo 
en pacientes con IC que incluyó 459 participantes con IC FEVI reducida, clase funcional II-III 
(NYHA), con Hb entre 9.5 y 13.5 g / dl, y DH con un seguimiento de 6 meses. El tratamiento 
mostró beneficio significativo, respecto al placebo en cuanto a mejoría de síntomas, capacidad 
funcional y calidad de vida, y el mismo fue independiente de la presencia o no de anemia. (26)

A posteriori, otros dos estudios controlados mostraron beneficios similares. En el estudio 
CONFIRM-HF, estudio doble ciego, randomizado a 52 semanas que incluyó 304 pacientes 
con IC CF II-IV, ambulatorios, se administró hierro carboximaltosa según un esquema fijo en 
función del peso del sujeto y la concentración de hemoglobina en el cribado, con una dosis 
total de hierro medio durante la fase de corrección de 1000 mg más 1000 mg adicionales en 
la fase de mantenimiento. En este estudio se verificó una mejoría significativa en el punto final 
primario de distancia de prueba de caminata de 6 minutos en el grupo de tratamiento con hierro, 
independientemente de la presencia de anemia; también se vio beneficio en los puntos finales 
secundarios (clase funcional de la NYHA, fatiga y calidad de vida). En este trabajo se constató 
una reducción de la tasa de internación por deterioro de la falla cardíaca. Este efecto se mantuvo 
hasta el final del estudio (semana 52). Esta forma de administración del hierro demostró que 
el uso de altas dosis de hierro en única dosis es segura, y ofrece un método terapéutico más 
aplicable desde el punto de vista clínico. (27)

El estudio EFFECT-HF analizó la mejoría de la capacidad de ejercicio objetivada mediante el 
consumo pico de oxígeno (VO2) a las 24 semanas tras administración de carboximaltosa férrica 
vs. tratamiento estándar en 172 pacientes con IC e indicación de corrección de DH según las 
guías europeas de IC. Se observó una mejoría en los parámetros analíticos férricos y una mejoría 
de la clase funcional en los pacientes tratados con carboximaltosa férrica. No se observaron 
efectos secundarios significativos. (41)



10 DOI: 10.26445/08.02.1Rev. urug. med. interna. ISSN: 2393-6797
Vol. 8 - N°2 - Junio de 2023: 4-13

Licencia Creative Commons cc-by. https://creativecommons.org

Todos estos datos posteriormente fueron confirmados mediante un metaanálisis, en donde 
además se observó el impacto sobre la mortalidad. Este meta-análisis que incluyó 4 estudios 
(FER-CARS-01, FAIR-HF, EFFICACY-HF Y CONFIRM-HF) con 839 paciente tratados con hierro 
carboximaltosa vs placebo, mostró una reducción significativa de un 41% en mortalidad 
cardiovascular y de las hospitalizaciones de causa cardiovascular (RR 0.59 (IC95% 0.40 – 0.88): 
P 0.009) más una reducción de hasta un 59% de hospitalizaciones por IC. (42)

En Uruguay está disponible el hierro carboximaltosa desde hace unos años, siendo 
un presentación más costosa que el hierro sacarato, si se toma en cuenta solo el fármaco 
(la ampolla). Sin embargo existen varios estudios de costo eficacia que demuestran que esta 
formulación es costo beneficiosa, considerando que se puede administrar mayor cantidad de 
hierro en cada administración, con un volumen de dilución menor que las otras presentaciones, 
y con menores efectos adversos de tipo de reacciones anafilácticas. (43)

e) ¿Cómo se calcula la dosis de hierro y cómo se controla?

La recomendación de la dosis a administrar de hierro se puede realizar según la fórmula de 
Ganzoni: Déficit de hierro acumulativa (mg) = peso corporal (Kg) x (Hb objetivo - Hb real) (g/dl) x 
2,4 + depósito de hierro (mg). La cual puede resultar poco práctica.

Otra forma más práctica y sencilla de realizar la prescripción de hierro carboximaltosa es 
con el uso de la fórmula CONFIRM, que toma en cuenta para ajustar la dosis variables como 
el valor de la Hb y el peso del paciente. Esta fórmula es la que proponen las últimas guías 
internacionales y conforme a diferentes protocolos se puede ajustar dosis (Tabla 1).

Déficit de hierro: Ferritina < 100 mg/dl ó IST < 20% con ferritina entre 100 y 300 mg/dl

Peso corporal Entre 35 y 70 Kg > 70 Kg

Hemoglobina (gr/dl) < 10 10 - 14 > 14 < 10 10 - 14 > 14

Dosis de hierro total 1500 mg 1000 mg 500 mg 2000 mg 1500 mg 500 mg

Administración semana 1 1000 mg 1000 mg 500 mg 1000 mg 1000 mg 500 mg

Administración semana 2 500 mg 1000 mg 500 mg

Máximo 20mg/Kg de peso. En 100 cc SF

Control en 6 semanas con metabolismo de hierro, hemograma y proBNP

Si se utiliza el hierro carboximaltosa, éste puede ser administrado en una única dosis hasta 
1000 mg cada vez; si se utiliza la presentación sacarato se puede administrar un máximo de 200 
mg por vez y no más de 3 veces en la semana con un máximo de 600 mg semanal.

No existe objetivo ideal en término de consenso. El objetivo en el estudio FAIR HF fue de 500 
ug/l de ferritina y de más de 100 ug/l ó más de 20% de IST con ferritina entre 100 y 300 ug/l para 
el estudio CONFIRM-HF. Independiente de la pauta adoptada el objetivo es corregir el déficit 
absoluto de hierro debiendo controlarse cada 3 meses.

Incorporar el control del DH debe formar parte de la práctica clínica de los pacientes con IC 
pudiendo adoptarse el tratamiento ambulatorio en forma eficaz, rápida y segura.

Según las últimas guías de IC el estudio del DH se debe realizar en todo paciente con IC de 
novo, o frente a cambio de clase funcional cuando no exista otra causa que la explique. (28,29)

EN SUMA:

• El tratamiento del DH es prioridad y tiene impacto en la mortalidad, en la calidad de vida 
y a nivel funcional

• Existen dos formulaciones para suplementar hierro: oral y parenteral

• La tolerancia al hierro oral es irregular así como la absorción intestinal lo que impacta 
negativamente en su eficiencia

• La presentación parenteral es de elección en el paciente con IC

• Dentro de las formulaciones disponibles, el hierro carboximaltosa representa una opción 
costo efectiva y segura con mejores tasas de corrección del DH en menor tiempo con 
respecto a las otras formulaciones.

• Se debe ajustar ritmo, volumen de infusión y dosis según formulación a utilizar

Tabla 1: Fórmula para el cálculo de la 
dosis de hierro carboximaltosa
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Conclusiones

El déficit de hierro es una comorbilidad frecuente en los pacientes con IC aunque permanece 
subdiagnosticado y subtratado. Es prioritario el manejo terapéutico de los pacientes con 
ferropenia debiendo pautar su corrección en forma eficaz, rápida pero segura. Su corrección 
debe ser independiente de la existencia de anemia.

Dentro de las formulaciones de hierro disponibles, la vía parenteral es la de elección en 
estos pacientes. De ser posible el hierro carboximaltosa representa una buena opción por la 
practicidad, facilidad y efectividad con menor tasa de efectos adversos.
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