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INTRODUCCIÓN

El prolapso de órganos pélvicos (POP), entendido como 
el descenso de la pared vaginal anterior, posterior, el útero 
o la cúpula vaginal (1), es una condición relativamente 
frecuente que, en estadios avanzados, puede alterar la 
calidad de vida de las pacientes al producir limitaciones 
de las actividades diarias, aislamiento social, inhibición 
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RESUMEN

Objetivo: Evaluar los resultados de la cirugía obliterativa en pacientes con prolapso de órganos pélvicos en estadio 
avanzado en el Hospital Universitario de Caracas, entre 2008 y 2017. 
Métodos: Estudio prospectivo y descriptivo en pacientes con prolapso avanzado tratadas con cirugía obliterativa. Se 
evaluaron variables antes, durante y después de la cirugía y se realizó una encuesta de satisfacción en 2018. 
Resultados: Cuarenta y tres pacientes fueron sometidas a cirugía obliterativa, con una media de edad de 71,2 ± 
7,5 años; la cirugía más practicada fue la colpohisterectomía (93,0 %), seguida de colpectomía (7 %). En los casos 
de colpohisterectomía, el tiempo quirúrgico medio fue de 99,6 minutos, las pérdidas hemáticas de 312,5 cm3 y la 
estancia hospitalaria de 2 días. En los casos de colpectomía, estas 3 variables fueron menores. Las complicaciones 
más frecuentes fueron sangrado y hematoma de vagina (6,9 % y 9,2 % respectivamente) con una tasa de éxito objetivo 
de 97,7 % y subjetivo de 100 %. El reintegro a las actividades diarias fue a los 33,3 días en promedio. De las 37 
pacientes encuestadas, 97,2 % se encontraban satisfechas o muy satisfechas.  
Conclusión: La cirugía obliterativa es eficaz, segura, no requiere material protésico y el tiempo quirúrgico es corto. 
Este es el primer estudio de cirugías obliterativas que se publica en el país. Hasta donde se investigó, representa el 
único estudio en el que se realizó colpohisterectomía a la mayoría de las pacientes y el único que evalúa el tiempo 
de reintegro a labores habituales. 
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SUMMARY

Objective: To evaluate the results of obliterative surgery in patients with severe pelvic organ prolapse in Hospital 
Universitario de Caracas (HUC), between 2008 and 2017. 
Methods: Descriptive and prospective study in patients with severe prolapse who was treated with obliterative 
surgery. Several variables were evaluated before, during and after the surgery, and a surgery satisfaction survey was 
performed in 2018. 
Results: Forty three patients underwent obliterative surgery, with a mean age of 71.2 ± 7.5 years; the most performed 
surgery was colpohysterectomy (93.0%), followed by colpectomy (7%). In cases of colpohysterectomy, the mean 
surgical time was 99.6 minutes, the mean blood loss 312.5 cc, and mean hospital stay 2 days. Colpectomy yielded 
lower data in these three variables. The most frequent complications were bleeding and vaginal hematoma (6.9% and 
4.6% respectively,) with an objective success rate of 97.7%, and a subjective success rate of 100%. The daily activities 
reimbursement was 33.3 days on average. Of the 37 patients surveyed, 97.2% were satisfied or very satisfied. 
Conclusion: Obliterative surgery is effective, safe, does not require the use of prosthetic material, and involves short 
surgical time. This is the first study of obliterative surgery that has been published so far in the country. To the best of 
our knowledge, it represents the only study in which colpohysterectomy was performed to the majority of the patients, 
and the only one which evaluates return to daily activities.  

Key words: Prolapse, Obliterative surgery, colpohysterectomy. Colpocleisis, colpectomy.
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sexual, restricción de empleos, pérdida de oportunidades 
e independencia (2).  

La prevalencia del POP es aproximadamente 31 % y 
se incrementa con la edad, con un requerimiento de 
tratamiento quirúrgico a nivel mundial de 11 % hasta 
los 80 años y una probabilidad de reintervención entre 
29 % y 40 % en los casos de cirugía clásica (3). En los 
Estados Unidos hay aproximadamente 200 000 cirugías 
por año debido a esta causa, estimándose un aumento 
de 45 % para el 2030 (4). Walker y col. (5) reportaron 
una prevalencia de 19,7 % de POP en países en vías de 
desarrollo. Por otro lado, se estima un aumento de la 
asistencia médica en los próximos 30 años en mujeres 
con POP producto del incremento de 70 % de sobrevida 
de las mujeres mayores de 50 años (6).  En Venezuela, 
para 2009, Obregón y col. (7) reportaron una incidencia 
de 11 % de POP en la Maternidad Concepción Palacios.

El origen del prolapso es multifactorial, abarcando 
lesiones neuromusculares, alteraciones metabólicas y 
presión intraabdominal anormal, aunque en la mayoría 
de los casos probablemente coexista más de una causa 
que afecta el sistema del soporte pélvico (8). Entre 
los distintos factores de riesgo se reporta la edad, el 
embarazo, la paridad, el trauma obstétrico, la raza, la 
obesidad, el estreñimiento, la menopausia, las cirugías 
pélvicas, el tabaquismo, la diabetes mellitus y la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (6, 9 - 12). 

Para entender el sistema de soporte pélvico, es 
indispensable comprender la anatomía, especialmente 
los niveles de De Lancey que revolucionaron la 
comprensión de este tema por su sencillez y aplicabilidad 
clínica y quirúrgica (13, 14). Basado en algunos de 
los conceptos expuestos por DeLancey, se desarrolla 
el sistema de cuantificación de prolapso de órganos 
pélvicos (POPQ), que fue adoptado por la Sociedad 
Internacional de Continencia, la Sociedad Americana 
de Uroginecología y la Sociedad de Cirujanos 
Ginecológicos, a fin de estandarizar la terminología 
y permitir la comparación de resultados de distintas 
publicaciones (15 – 17).

El prolapso genital en sus estadios iniciales suele 
ser asintomático, siendo un hallazgo casual en la 
exploración ginecológica; el síntoma descrito con 
mayor frecuencia es la sensación de bulto genital (18).  
En ocasiones, las pacientes consultan por síntomas de 

la esfera sexual, incontinencia o retención urinaria, 
disfunción evacuatoria, ulceraciones y sangrado (19). 
Estos síntomas suelen afectar la calidad de vida de las 
pacientes que los padecen de acuerdo a lo descrito en la 
literatura por distintas organizaciones (20, 21). Sobre la 
base de estas definiciones, se concluye que aunque el 
POP no es una condición que amenaza la vida, si altera 
la calidad de vida de la mujer, ubicándose dentro de 
las 10 primeras causas de enfermedades de alto costo 
y morbilidad en el sistema de salud, sobre todo en 
mujeres de edad avanzada. Las pacientes gravemente 
afectadas presentan alteraciones físicas, sociales, 
psicológicas, ocupacionales y sexuales (22). Existen 
diferentes cuestionarios específicos para evaluar la 
calidad de vida de mujeres con prolapso genital, pero 
ninguno de ellos ha sido validado en español. El 
objetivo más importante del tratamiento del prolapso es 
mejorar el confort y la calidad de vida de la paciente; el 
segundo es la reparación de las estructuras anatómicas 
deficitarias (23). Para conseguir estos objetivos se 
dispone de diversas alternativas que se pueden incluir 
en dos grandes grupos: el tratamiento conservador y 
el quirúrgico. El tratamiento conservador incluye la 
rehabilitación de los músculos del piso pélvico, uso 
de pesarios y cambios de estilo de vida y dieta (24). 
En cuanto al tratamiento quirúrgico, se encuentran 
disponibles una amplia variedad de técnicas quirúrgicas 
abdominales y vaginales, cada una de ellas con o sin 
material protésico. Los abordajes vaginales pueden 
subdividirse en cirugías reconstructivas y obliterativas. 
Los abordajes vía abdominal se pueden realizar por 
laparotomía o laparoscopia.

Los procedimientos quirúrgicos de reconstrucción están 
indicados en aquellas pacientes que deseen mantener 
la función sexual coital vaginal. Las pacientes de edad 
avanzada que no desean este tipo de actividad sexual 
a futuro, son candidatas para cirugía obliterativa (25). 
La mayor ventaja de los procedimientos obliterativos 
es su baja tasa de recidiva, estimándose de 0 % a 5 % 
aproximadamente. Aunado a esto, los procedimientos 
obliterantes son menos invasivos, requieren un tiempo 
quirúrgico menor, no requieren material protésico 
y tienen menos riesgo quirúrgico que otras cirugías 
reconstructivas vaginales tradicionales (26, 27).   La 
cirugía reconstructiva del piso pélvico se asocia a una 
tasa de recidiva muy variable pero usualmente elevada, 
estimándose entre 29 % y 50 %; (4, 28) Maher y col. 
(29) reportaron una disminución de la misma si se usan 
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materiales protésicos de polipropileno. La primera tasa 
de éxito anatómico reportada de cirugía obliterativa 
(colpocleisis total) fue de 100 % en 1901 (30), desde 
entonces, el éxito en los informes de las series de casos 
de colpocleisis ha oscilado entre 89 % y 100 % (31 – 
34).

La cirugía obliterativa vaginal fue descrita desde hace 
más de un siglo, evidenciándose actualmente una 
disminución de su uso, bien sea por el advenimiento de 
nuevas técnicas quirúrgicas o por desconocimiento por 
parte de los especialistas. Es de gran importancia que el 
cirujano pélvico conozca diferentes técnicas y considere 
esta cirugía como una opción debido a las ventajas ya 
mencionadas, más aún en este grupo de pacientes de 
edad avanzada con mayor comorbilidad médica (25). 
Algunos autores consideran a la cirugía obliterativa un 
procedimiento mutilante debido a que impide el coito 
vaginal y señalan que el tratamiento quirúrgico idóneo 
para corregir el prolapso vaginal es el procedimiento 
reconstructivo (35, 36). 

Los primeros intentos de manejo quirúrgico implicaron 
la amputación del prolapso en segmentos o cierre del 
introito vaginal (37). En 1823, Gerardin (38) sugirió 
por primera vez el cierre de la mucosa vaginal, sin 
llegar a realizarla. Fue Neugebauer (39), en 1867, quien 
realizó la escisión de un área de mucosa vaginal cercana 
al introito, seguida de la sutura de los remanentes de 
las paredes vaginales anterior y posterior. Le Fort 
(40), a partir de 1877, modificó y popularizó esta 
intervención mediante la extirpación de una zona más 
estrecha y larga de la mucosa vaginal, completándola 
con la realización de una colpoperineoplastia. En 1901, 
Edebolhs (30) describió por primera vez la técnica 
de panhisterocolpectomía, con excelentes resultados. 
Rouhier, citado por Pellín y col. (41), publicó en 
1958 una modificación del procedimiento obliterativo 
conocido como colpohisterectomía, consistente en una 
colpectomía, seguida de histerectomía con colpocleisis 
final, teniendo esta técnica una recidiva de solo 2 %. La 
eficacia de la cirugía obliterativa ha sido evaluada en 
múltiples estudios y revisiones (31, 33, 42) con tasas de 
éxito que se aproximan al 100 %. 

Actualmente, una de las técnicas obliterativas que más 
se utiliza a nivel mundial es la colpocleisis parcial de 
Le Fort (41, 43). En general, alrededor de 90 % de 
las pacientes siente mejoría de los síntomas y obtiene 

buenos resultados anatómicos. En 2 % a 5 % de las 
pacientes se puede esperar una rotura completa y 
recurrencia (41). La mayor desventaja de seleccionar 
una técnica de colpocleisis con preservación uterina 
es que limita la capacidad de valoración del útero 
posteriormente (44), por lo que es imperativo descartar 
previamente patologías uterinas, en especial, aquellas 
que puedan progresar a cáncer. En la colpohisterectomía 
según Rouhier, se realiza la colpectomía total seguida 
de histerectomía vaginal, aproximación de las fascias 
pubovesical y rectovaginal, cerrando este espacio para 
minimizar recidivas por enterocele y colporrafia.  Se 
estima una recidiva de 2 % con esta técnica (41, 45). 
En las pacientes con antecedente de histerectomía se 
realiza colpectomía, con los mismos pasos descritos 
previamente a excepción de la histerectomía (46). 
Existen algunas modificaciones de estas técnicas, como 
realizar la histerectomía seguida de colpectomía  y la 
operación de Neugebauer – Le Fort (41).

En relación al impacto de la cirugía obliterativa sobre la 
calidad de vida, distintas publicaciones concluyen que la 
colpocleisis proporciona alivio de los síntomas del suelo 
pélvico sin morbilidad significativa y la satisfacción 
general de la paciente con este procedimiento 
obliterador es superior al 90 % (47 – 51). Algunas 
investigaciones han comparado la cirugía obliterativa 
con la reconstructiva (27, 52)  y concluyen que la 
mejoría en calidad de vida y las medidas posoperatorias 
de satisfacción del paciente son comparables y muy 
similares.

La elección de la cirugía depende de un número de 
factores que incluyen la naturaleza, el lugar y la gravedad 
del prolapso, la edad, la vida sexual, si hay síntomas 
adicionales que afectan la función urinaria, intestinal o 
sexual, la salud general de la mujer y la preferencia y 
habilidad del cirujano (53).

La literatura en relación a los procedimientos 
obliterativos a nivel internacional es escasa y 
en Venezuela no existe documentación de la 
experiencia con estas cirugías; esto motivó a iniciar 
la teorización del vacío documental concerniente 
a estos procedimientos.  En vista de que el Hospital 
Universitario de Caracas (HUC) es uno de los centros 
de salud con mayor experiencia en cirugía obliterativa 
en el país, se decide realizar este estudio con el objetivo 
de evaluar los resultados de estos procedimientos en 
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Se determinaron variables demográficas y el estadio 
del prolapso, así como variables relacionadas con 
la intervención quirúrgica y el posoperatorio como 
tiempo quirúrgico, pérdidas hemáticas, complicaciones 
y estancia hospitalaria. Se calculó la tasa de éxito, 
utilizando como criterios los planteados por el Instituto 
Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano 
(NICHD): 1.- Que no exista prolapso más allá del anillo 
himeneal (éxito objetivo) 2.- Que el prolapso no afecte 
la calidad de vida (éxito subjetivo) y 3.- Que no haya 
necesidad de reintervención quirúrgica (45). 

Las pacientes fueron contactadas telefónicamente en 
el año 2018 y las que respondieron al llamado fueron 
evaluadas en la Unidad de Piso Pélvico. En esta consulta 
y previo consentimiento informado, se les aplicó una 
encuesta para determinar el grado de satisfacción, 
arrepentimiento y el tiempo de retorno a sus actividades 
diarias. El contenido del cuestionario aplicado se validó 
usando un protocolo de validación. Para ello se solicitó 
a tres expertos en áreas afines con este estudio que 
realizaran las observaciones necesarias y pertinentes 
en términos de relevancia y congruencia a los ítems, 
aportando su experiencia en la revisión de la versión 
preliminar del instrumento. De esta manera, al realizar 
la validez, se observó la correspondencia adecuada 
entre los ítems y los objetivos de la investigación. 

A cada experto se le dio a conocer los objetivos de la 
investigación además de proporcionarle el modelo de los 
instrumentos a validar, la constancia de validación y, por 
último, la tabla con los criterios de evaluación, revisión 
y validación de los ítems, en el que se proponen los 
siguientes criterios para la evaluación: C= Coherencia 
de los ítems con los objetivos, P= Pertenencia, R= 
Redacción y V= Validez interna (de contenido), dejando 
un espacio prudencial para que cada validador agregara 
alguna sugerencia.

El tratamiento estadístico se realizó mediante medidas 
de tendencia central y de dispersión en las variables 
cuantitativas del estudio, frecuencias y porcentajes en 
las variables cualitativas.  

RESULTADOS

La muestra estuvo conformada por un total de 43 

pacientes con prolapso de órganos pélvicos en estadios 
avanzados.

MÉTODOS 

Se realizó un estudio de prospectivo y descriptivo. La 
población estuvo constituida por todas las pacientes 
que acudieron a la Unidad de Piso Pélvico del Servicio 
de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas 
(HUC) durante el periodo 2008 – 2017. La selección 
de la muestra se realizó de forma no probabilística, 
por conveniencia. Se incluyeron todas las pacientes 
que acudieron a la unidad de piso pélvico con POP 
que afectara su calidad de vida y que no desearan 
sexo con penetración vaginal a futuro. A las pacientes 
que no recusaron la cirugía con obliteración vaginal, 
se les explicó las ventajas y desventajas de la cirugía 
reconstructiva y obliterativa; posteriormente se 
refirieron a la consulta de sexología del servicio de 
ginecología del HUC, donde el sexólogo se aseguró, a 
través de una entrevista exhaustiva, de que tuvieran claro 
el deseo del cese permanente de relaciones sexuales con 
coito con penetración vaginal.  El estudio fue aprobado 
y autorizado por el comité de bioética y el departamento 
de registro y estadística del Hospital Universitario de 
Caracas.

La cirugía realizada con mayor frecuencia fue la 
colpohisterectomía según la técnica de Rouhier descrita 
previamente, agregando colpoperineoplastia en todos 
los casos. En vista de un caso con recidiva, a partir 
del 2014 se hicieron las siguientes modificaciones a la 
técnica original: 1.- Colpoperineoplastia más agresiva, 
con miorrafia más apical de los músculos elevadores, 
2.- Cierre más acentuado del hiato genital, dejándolo 
de 1,5 a 2 cm, 3.- Plicatura de la fascia pubocervical 
y rectovaginal 4.- Cierre del espacio vesico/rectal 
hasta la parte más distal (inferior) llegando muy 
cerca del borde de la cúpula vaginal. En los casos de 
pacientes con antecedentes de histerectomía, se realizó 
colpectomía total, agregando en cada caso estas últimas 
modificaciones a partir de 2014. Si la paciente requería 
otras cirugías, como colocación de cinchas suburetrales, 
estas eran realizadas como último tiempo quirúrgico. El 
seguimiento posoperatorio se realizó a los 15 días, 1, 
3, 6 meses y de allí en adelante anualmente. Ninguna 
paciente fue egresada de la consulta en los años 
sucesivos.     
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pacientes a las que se les practicó cirugía obliterativa 
en el HUC entre los años 2008 y 2017 con un tiempo 
de seguimiento entre 5 meses y 106 meses (8 años). 
Al contactar a las pacientes en 2018 para realizarles 
la encuesta telefónica y la valoración clínica, 37  
(86,0 %) respondieron la encuesta y luego acudieron 
a la unidad de piso pélvico, 3 fallecieron (6,9 %) por 
causas no relacionadas con la cirugía (según notificaron 
sus familiares) y 3 (6,9 %) no pudieron ser localizadas.

La media de edad fue de 71,2 ± 7,5 años, con un 
rango entre 53 y 86 años; el grupo de edad con mayor 
frecuencia en la investigación fue el de 70 a 74 años 
(30,2 %). En relación al grado de prolapso, 65,1 % tenían 
un POP estadio IV y el resto estadio III, a excepción de 
una paciente que fue incluida con estadio II (tabla 1).

Tabla 1. Distribución según edad y grado del prolapso.

n %
Grupo etario (años)
     50-54 1 2,3
     55-59 3 7,0
     60-64 5 11,6
     65-69 8 18,6
     70-74 13 30,2
     75-79 7 16,3
     80-84 3 7,0
     >85 3 7,0
Grado de prolapso
     I 0 0 
     II 1 2,3 
     III 14 32,5 
     IV 28 65,1 

Tabla 2. Procedimientos realizados.

Procedimiento n %

Colpohisterectomía de Rouhier 31 72,1

Colpohisterectomía de Rouhier + Cincha      9 20, 9 

Colpectomía 3 7,0 

En la tabla 3 se presenta la información relacionda 
con la intervención quirúrgica. En las 31 pacientes a 
quienes se les realizó colpohisterectomía de Rouhier 
modificada, el tiempo medio de cirugía fue de 99,6 
minutos con un rango de 45 a 180 minutos. En los 
casos de colpectomía, la media fue de 70 minutos 
(rango entre 60 y 90 minutos). Cuando se agregó la 
cura operatoria de IUE a la colpohisterectomía, la 
media aumentó a 108, 5 minutos (rango de 45 a 205 
minutos). 

La media de pérdida hemática de la colpohisterectomía, 
colpectomía y colpohisterectomía más colocación de 
cincha fue de 313,3, 183,3 y 312,5 cm3, respectivamente, 
con un rango en la colpohisterectomía entre 10 y 800 
cm3 y mediana de 250 cm3. 

La estancia hospitalaria posoperatoria media fue 
de 2,1 días en los casos de colpohisterectomía de 
Rouhier modificada (rango 1 a 12), seguida de 1,8 
días para la colpohisterectomía más la colocación de 
cincha (rango 1 a 5) y 1 día para la colpectomía. La 
mediana fue de 1 día en todos los casos.

Las complicaciones de las cirugías obliterativas se 
encuentran reportadas en la tabla 4. El sangrado 
fue la única complicación intraoperatoria que 
se presentó en la serie, afectando a 3 pacientes 
(6,9 %) de las cuales 2 requirieron transfusión de 
concentrado globular. En el posoperatorio inmediato 
hubo dos casos de hematoma de vagina (4,6 %) que 
se resolvieron espontáneamente y un caso (2,3 %) 
de cefalea pospunción. La única complicación del 
posoperatorio mediato fue la infección urinaria en 1 
caso (2,3 %) que ameritó hospitalización por 5 días 
para tratamiento endovenoso. En el posoperatorio 
tardío, se presentaron dos casos de hematoma de 
vagina con resolución espontánea (4,6 %) y un 
caso de incontinencia urinaria por rebosamiento  
(2,3 %). La recurrencia del prolapso ocurrió en 1 caso 

El tipo de cirugía obliterativa que se practicó con 
mayor frecuencia fue la colpohisterectomía de Rouhier 
modificada (93 % de los casos) y con menor frecuencia 
(7 %) la colpectomía, en pacientes con antecedente de 
histerectomía. No se realizó la colpocleisis de Le Fort 
en ninguno de los casos, de acuerdo a los lineamientos 
de la unidad de piso pélvico. En 20,9 % de las pacientes 
se realizó tratamiento quirúrgico concurrente para 
incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) mediante el 
uso de cincha transobturatriz libre de tensión (tabla 2).
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de los que se realizaron antes de la modificación de 
la técnica, con vagina a +1 cm del anillo himeneal, 
sin afectación de la calidad de vida, para una cura 
objetiva de 97,7 % y cura subjetiva del 100 %.  

La media de reintegro de las pacientes a sus 
actividades normales fue de 17,3 días (rango 15 
a 21) en las pacientes sometidas a colpectomía, 
27,3 días (rango 15 a 60) en las pacientes con 
colpohisterectomía y 30,2 días (rango 22 a 40) en 
las pacientes que tuvieron cura operatoria de IUE 
adicional a la colpohisterectomía (tabla 5). 

En relación al grado de satisfacción, luego de excluir a 
3 pacientes (9,7 %) que no se pudieron contactar para 
practicarles la encuesta y 2 (6,5 %) que fallecieron, 
se evidenció que en el grupo de pacientes sometidas 
a colpohisterectomía, 25 (96,2 %) refirió que se 
encontraba satisfecha o muy satisfecha y 3,8 % refirió 
no estar ni satisfecha, ni insatisfecha. Ninguna paciente 
refirió estar insatisfecha o muy insatisfecha. Todas las 
pacientes sometidas a colpectomía manifestaron estar 
muy satisfechas y todas a las que se les colocó cincha 
dijeron estar satisfechas o muy satisfechas. Ninguna de 
las pacientes encuestadas manifestó sentirse arrepentida 
de haberse realizado la cirugía. 

Tabla 3. Información operativa.

Características
Colpohisterectomía   

(n: 31)
Colpectomía 

(n: 3)
Colpohisterectomía  + 

cincha (n: 9)
Me M R Me M R Me M R

Tiempo quirúrgico (min) 99,6 90 45-180 70 60 60-90 108,5* 91 45-205

Estimado de pérdidas hemáticas (cm3) 313,3 250 10-800 183,3 200 50-200 312,5* 275 50-700

Estancia hospitalaria (días) 2,1 1 1-12 1 1 1 1,8 1 1-5

*sin datos de un paciente        Me: media      M: mediana  R: rango

Tabla 4. Complicaciones.

Características n %

Intraoperatorias

     Sangrado 3 6,9 

     Ninguna 40 93,1

Inmediatas

     Hematoma de vagina 2 4,6 

     Cefalea pospunción 1 2,3 

     Ninguna 40 93, 1 

Mediatas

     Infección urinaria 1 2,3 

     Ninguna 42 97, 7

Tardías

     Hematoma de vagina 2 4,6 

     IU* por rebosamiento 1 2,3 

     Recurrencia 1 2,3

     Ninguna 39 90, 8 

*IU Incontinencia urinaria

Tabla 5. Evaluación de reintegro a actividades diarias.

Características
Colpohisterectomía   

(n: 31)
Colpectomía 

(n: 3)
Colpohisterectomía  + 

cincha (n: 9)
Me M R Me M R Me M R

Reintegro a las actividades diarias (días)* 27,3 23,5 15-60 17,3 16 15-21 30, 2 30 22-40

*sin datos de un paciente        Me: media      M: mediana  R: rango
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En este estudio se evaluaron distintas variables sobre la 
cirugía obliterativa como alternativa quirúrgica para la 
corrección de prolapso de órganos pélvicos en estadios 
avanzados en el HUC entre 2008 y 2017. La muestra 
estuvo constituida por 43 pacientes, con un tiempo de 
seguimiento entre 5 meses y 106 meses, lo cual permite 
evaluar los beneficios de esta cirugía que constituye una 
opción para aquellas pacientes que manifiestan el deseo 
del cese de su actividad coital vaginal.

El promedio de edad de la cohorte estudiada (71,2 años) 
fue similar a la reportada por otros autores (33, 51). 
En la literatura médica se encuentran estudios como 
los de Murphy y col. (52) y Barber y col. (27)  quienes 
establecieron como criterio de inclusión pacientes 
mayores de 65 años. En la unidad de piso pélvico del 
HUC no se establecen límites de edad para esta cirugía, 
pues se parte de la premisa de que las pacientes tienen 
el derecho a decidir el ejercicio de su función sexual 
siempre y cuando estén bien informadas. Para ello, 
además de la asesoría durante la consulta en la unidad, 
son evaluadas en todas las ocasiones por la consulta 
de sexología, quienes finalmente emiten un informe 
que se suma al consentimiento informado. Es por 
esto que 9,3 % tenían menos de 60 años de edad y la 
paciente más joven intervenida tenía 53 años. Esto es 
semejante a lo reportado por DeLancey y col. (31) cuya 
población se encontraba en un rango de edad entre los 
51 y 95 años. Con frecuencia, las pacientes que solicitan 
esta intervención a edades más tempranas han sido 
intervenidas en múltiples oportunidades por recidiva 

del prolapso y desean una intervención con mayores 
tasas de éxito. 

En cuanto al grado de prolapso, la mayoría de las 
pacientes tenía un estadio IV y, aproximadamente, un 
tercio estadio III, lo cual es similar a lo reportado por 
otros autores (33, 51). En otros estudios, como el de 
Barber y col. (27) y FitzGerald y col. (49), la mayoría 
de las pacientes sometidas a este tipo de intervención 
quirúrgica tenían un estadio III. En la experiencia del 
HUC se realizó cirugía obliterativa en una paciente con 
estadio II (vagina a + 1 cm del anillo himeneal) que 
tenía un antecedente de histerectomía; en la literatura 
revisada se encontró solo un estudio en el que se realizó 
colpectomía a 1 paciente con estadio II (33). Al inicio del 
desarrollo de la experiencia quirúrgica con esta cirugía, 
solo se incluían pacientes con estadio IV; a medida 
que se fueron adquiriendo las destrezas, se comenzó 
a practicar en estadios III y se intentó, con resultado 
exitoso, en una paciente con estadio II. Mientras más 
avanzado es el prolapso, más fácil y cómoda es la 
cirugía, pero al desarrollar la destreza, puede intentarse 
con estadios menores. El efecto que tiene la anestesia 
sobre el nivel I de DeLancey permite que el útero o la 
cúpula desciendan más durante la intervención y este 
efecto, más la tracción, permiten la realización de la 
cirugía en la gran mayoría de los casos. No hubo ningún 
caso en el que se planeara la cirugía y luego no fuera 
posible realizarla por este motivo.   

La colpohisterectomía de Rouhier modificada fue la 
cirugía que se realizó con mayor frecuencia (93 %) en 
esta serie. Esto difiere a lo reportado en la mayoría de 
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Tabla 6. Grado de satisfacción según tipo de cirugía.

Tipos de cirugía vs Grado de 
satisfacción

Colpohisterectomia  
(n: 31)

Colpectomía 
(n: 3)

Colpohisterectomia  
+ cincha (n: 9)

n % n % n %
Muy satisfecha 23 74,2 3 100 7 87,5 
Satisfecha 2 6,5 0 0 1 12,5 
Ni satisfecha, ni insatisfecha 1 3,8 0 0 0 0 
Insatisfecha 0 0 0 0 0 0 
Muy insatisfecha 0 0 0 0 0 0 
No contactada 3 9,7 0 0 0 0 
Fallecieron 2 6,5 0 0 1 3,2 
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las publicaciones en las que la cirugía predominante es 
la colpocleisis sin colpectomía total y/o histerectomía.  
En los estudios de von Pechmann y col. (33), Asoglu y 
col. (51) y FitzGerald y col. (49) se realizó colpocleisis 
+ histerectomía simultánea tan solo al 40,2 %,  
11,1 % y 8 % de la muestra respectivamente. Murphy 
y col. (52), reportaron un grupo de 45 pacientes que se 
sometieron a cirugía obliterativa, en el cual al 62,2 % se 
le practicó colpocleisis de LeFort. Otras investigaciones 
incluyeron exclusivamente pacientes con antecedente 
de histerectomía a las que se les practicó colpocleisis 
(31, 42, 48). Este podría ser, hasta donde se investigó, 
el primer estudio publicado en el que a la mayoría de 
las pacientes se les realizó colpohisterectomía y quizás 
la serie con mayor número de colpohisterectomías 
publicada.  

La media del tiempo quirúrgico fue de 96 minutos, 
con menor duración en los casos de colpectomía (70 
minutos) en relación a la colpohisterectomía (99,6 
minutos). El tiempo quirúrgico de este tipo de cirugías 
no puede determinarse con exactitud debido a que la 
mayoría de estos procedimientos se acompañan de 
otras intervenciones del piso pélvico, como colocación 
de cinchas o colpoperineoplastia. En este estudio, la 
colpohisterectomía de Rouhier se modificó a lo largo 
del tiempo buscando disminuir aún más la probabilidad 
de recidiva, añadiendo para ello algunos pasos como 
la plicatura  de las fascias y la colpoperineoplastia, los 
cuales determinan un mayor tiempo quirúrgico. El hecho 
de ser un hospital universitario, donde la mayoría de las 
cirugías la realizan médicos en formación, también tiene 
un impacto importante en la duración de la cirugía. Al 
comparar con la literatura hay que considerar también 
que la mayoría de los estudios no especifican el tiempo 
quirúrgico de las distintas técnicas de cirugía obliterativa 
y ciertamente no es lo mismo el tiempo quirúrgico de 
una colpohisterectomía que el de una colpocleisis de 
Le Fort, y la mayoría de las series realizan este último 
procedimiento con mayor frecuencia. A pesar de todas 
estas variables que dificultan la comparación, al revisar 
la literatura se encuentra que este tiempo es similar al 
publicado por FitzGerald y col. (49) y DeLancey  y 
col. (31). Por otro lado, se registró un tiempo menor 
en el estudio realizado por von Pechmann y col. (33) 
con una media de las colpocleisis total de 52 minutos 
y  Asoglu y col. (51) de 60 minutos. En este último 

estudio solo mencionaron que el tiempo aumenta al 
realizar la histerectomía simultánea y que es menor 
con la colpocleisis parcial, pero no especificaron 
cuánto. Por su parte Barber y col. (27) y Murphy 
y col. (52) mencionaron en sus investigaciones un 
tiempo quirúrgico de 150 minutos y 156 minutos 
respectivamente. El rango del tiempo quirúrgico en 
la colpohisterectomía, que fue la intervención más 
frecuente en esta serie del HUC, es bastante amplio, 
con cirugías que duraron 45 minutos y otras hasta 180 
minutos. En la gran mayoría de los casos, el tiempo 
puede variar (además de los factores antes citados) por 
el grado de dificultad de la colpectomía, sobre todo de 
la pared vaginal posterior cuando el prolapso es estadio 
III, o por el sangrado en capas que en ocasiones retrasa 
el cierre final de la vagina. Para solventar este sangrado 
producto de la colpectomía, el cierre del espacio vesico-
rectal se comenzó a hacer en más planos de apical a 
distal, hasta aproximarse a los bordes de la vagina antes 
de su cierre. Esto aumenta aún más el tiempo quirúrgico, 
pero disminuye la magnitud del sangrado y disminuye 
la probabilidad de hematomas vaginales.

En cuanto a las pérdidas hemáticas, estas fueron 
mayores en la colpohisterectomía en relación a la 
colpectomía (312 cm3 vs 183 cm3). Nuevamente se 
dificulta la comparación con la literatura en vista de los 
pocos casos de colpohisterectomía en relación a este 
estudio y la falta de diferenciación entre los distintos 
tipos de cirugía en las publicaciones. Aunque DeLancey 
y col. (31) no reportaron las pérdidas según el tipo de 
intervención, estas fueron similares a las del estudio. 
Por el contrario, FitzGerald y col. (49) y Murphy y col. 
(52) exponen una media de pérdidas hemáticas menor 
(119 cm3 y 113 cm3, respectivamente), realizando la 
acotación de que se presentaban mayores pérdidas en la 
colpectomía total (49). En el estudio de von Pechmann 
y col. (33) las pérdidas sanguíneas fueron mayores (494 
cm3 en promedio). En el presente estudio, los rangos 
de pérdida hemática son extremadamente amplios, 
entre 10 cm3 y 800 cm3. Es importante resaltar que, en 
la cohorte de las 43 pacientes estudiadas, 3 pacientes 
presentaron pérdidas hemáticas alejadas de la media 
(700 cm3 a 800 cm3), lo cual impactó en el promedio. 
Estas pacientes presentaban várices congestivas a nivel 
de la vagina prolapsada. Por otro lado, el 71 % de las 
pacientes sangraron menos de 300 cm3. 
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La media de estancia hospitalaria fue bastante corta, 1 
día para la colpectomía y 2 para la colpohisterectomía, 
semejante a lo publicado por otros autores (27, 49, 51)   
En un caso, la estancia se prolongó a 12 días debido 
a una infección urinaria por E. coli productora de beta 
lactamasa de espectro extendido (BLEE), requiriendo 
tratamiento antibiótico parenteral. La pauta del servicio 
en los últimos años es egresar a todas las pacientes 
al día siguiente de la intervención, excepto que haya 
alguna causa que lo impida; por eso la mediana de 
estancia hospitalaria fue de 1 día en todos los tipos de 
intervención.  

Las complicaciones, en general, fueron poco frecuentes 
y ninguna grave. Durante la cirugía, el sangrado fue 
la única complicación que se presentó en 3 pacientes  
(6,9 %), de las cuales 2 requirieron transfusión 
sanguínea. Los tres casos fueron descritos previamente 
en la sección de pérdidas hemáticas y se relacionaron 
con síndrome varicoso importante. En el posoperatorio 
inmediato, mediato y tardío, la complicación más 
frecuente fue el hematoma de vagina (9,2 %); en 3 de los 
4 casos se adoptó una conducta expectante ambulatoria, 
lográndose la resolución sin complicaciones en el 
100 %. Ninguna de estas 3 pacientes tenía síndrome 
varicoso. El cuarto caso se trataba de una paciente 
con POP IV C muy voluminoso y síndrome varicoso 
severo, con sangrado importante durante la cirugía. 
Fue ingresada porque consultó por emergencia en una 
guardia nocturna, con el objetivo de ser evaluada por la 
consulta de piso pélvico al día siguiente. Le realizaron 
hemoglobina con resultado de 9,2 g/dl (11 g/dl previo a 
la cirugía). Se indicó tratamiento con antifibrinolíticos 
vía endovenosa, control diario de signos vitales y de 
hemoglobina. No requirió hemoderivados y egresó a los 
5 días, sin complicaciones. El diagnóstico de hematoma 
se realizó en todos los casos por ecografía pélvica y el 
volumen del hematoma se calculó en tres de los 4 casos 
(25 cm3, 148 cm3 y 320 cm3).  En relación a la esfera 
urinaria, en el posoperatorio mediato se presentó un caso 
de infección del tracto urinario inferior y en el tardío 
uno de incontinencia urinaria por rebosamiento que se 
resolvió a los 15 días con terapia conductual. A pesar de 
que las pacientes sometidas a cirugía obliterativa suelen 
ser de edad avanzada, las complicaciones en este estudio 
fueron pocas y leves, lo cual coincide con otros estudios 
(31, 52). DeLancey y col. (31) reportaron 5 casos de 

incontinencia urinaria transitoria en el posoperatorio. 
Por otro lado, Barber y col. (27) reportaron un caso 
de edema pulmonar en el posoperatorio inmediato y 
un absceso pélvico en el posoperatorio tardío. En dos 
investigaciones reportaron lesión vesical (27, 49). En 
la serie de von Pechmann y col. (33) se presentó una 
mayor incidencia de complicaciones, resaltando 22 % de 
pacientes que ameritaron transfusión de sangre, cuatro 
casos de oclusión ureteral y una lesión de recto. En el 
presente estudio no se presentó ninguna complicación 
de la magnitud referida por estos últimos 3 autores. 

En la cohorte de este estudio se presentó un solo caso 
de recidiva del prolapso, lo que determina una tasa de 
éxito del 97,7 %. Ese caso se intervino en 2012; se 
trataba de un prolapso masivo y a pesar de que se le 
hizo colpoperineoplastia, cuando consultó en 2014 y 
se evidencia la vagina en +1, llamó la atención que el 
hiato genital medía 5 cm. La paciente negaba síntomas 
relacionados con el prolapso y rechazó la reintervención 
pues no afectaba su calidad de vida. La paciente acude 
anualmente a consulta y la magnitud del prolapso 
no ha cambiado. No existe una definición de éxito 
universalmente aceptada cuando se trata de evaluar 
los resultados de las cirugías del piso pélvico. La más 
utilizada es la del NICHD (45), citada previamente en 
este estudio. De acuerdo a esta definición, en este caso 
no hubo éxito o cura objetiva, pues el punto que más 
desciende está a 1 cm por debajo del anillo himeneal. 
Sin embargo, hubo cura subjetiva y no hubo necesidad 
de reintervención, que son los otros dos parámetros que 
definen éxito. A raíz de este caso, la unidad modificó 
la técnica quirúrgica realizando una colpoperineoplastia 
más agresiva, con miorrafia del elevador del ano bien 
apical, reforzamiento del núcleo fibroso central del 
periné y cierre del hiato genital hasta dejarlo de 1,5 a 
2 cm como máximo. El tamaño del hiato ha sido bien 
estudiado por DeLancey (54) como causa de recidiva, 
pues al quedar abierto hace que la vagina se exponga a 
la presión atmosférica y se desequilibren los vectores 
que operan ante una maniobra de Valsalva. En 1901 fue 
reportada por primera vez la tasa de éxito anatómico 
de la colpocleisis total, la cual fue del 100 % (30). La 
recurrencia en este estudio fue del 2,3 %, lo cual se 
asemeja a lo reportado en otras investigaciones, donde 
mencionan que se encuentra entre 0 % y 5 % y en dos 
estudios alcanzó 10 % (27, 31, 33, 34,  49, 52). 



CIRUGÍA OBLITERATIVA PARA PROLAPSOS DE ÓRGANOS PÉLVICOS: 
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS

21Rev Obstet Ginecol Venez

En la bibliografía médica no se encuentra ningún 
estudio que evalúe el tiempo de reintegro a las 
actividades diarias posterior a la realización de 
cirugías obliterativas. Esto impide la comparación 
de los resultados de este estudio y lo convierte 
en el primero en evaluar esta variable. La media de 
reintegro a las actividades diarias en las pacientes con 
colpohisterectomía fue menor a un mes, con algunas 
pacientes que la retomaron a los 15 días, y solo un caso 
que se reintegró a los 60 días. El único dato relevante 
en la historia de esta paciente era la edad avanzada 
(83 años). En los casos de colpectomía exclusiva, el 
promedio de reintegro fue más corto (17,3 días). Por 
otra parte, las pacientes sometidas a colpohisterectomía 
+ cincha se reintegraron a sus actividades habituales 
a los 30,2 días en promedio, muy similar al grupo de 
colpohisterectomía sola. 

Al estudiar el grado de satisfacción entre las pacientes 
que pudieron ser encuestadas, se evidencia que en los tres 
grupos la gran mayoría de las pacientes se encuentran 
satisfechas o muy satisfechas (96,1 % de las pacientes 
con colpohisterectomía y 100 % de las pacientes 
con colpectomía y colpohisterectomía más cincha). 
Estos resultados son comparables a los reportados 
en la literatura (33, 49, 51, 52). Algunas personas 
se manifiestan en contra de la cirugía obliterativa 
aduciendo que la obliteración de la vagina puede 
afectar psicológicamente a las pacientes. Sin embargo, 
Barber y col. (27) realizaron un estudio comparativo 
entre la cirugía reconstructiva y la obliterativa. Ellos 
concluyeron que las pacientes que eligieron la cirugía 
obliterativa tuvieron mejoras similares en la calidad de 
vida, sin un aumento en la depresión o alteración en la 
imagen corporal. 

Ninguna paciente de esta serie manifestó 
arrepentimiento por haberse practicado una cirugía 
obliterativa, lo cual coincide con el estudio de 
Harmanli y col. (34). En algunos estudios reportan 
mayores tasas de arrepentimiento, pero muchas de esas 
pacientes basan su aseveración en el hecho de haber 
presentado recidivas o complicaciones. En el estudio 
de von Pechmann y col. (33), 12,9 % manifestaron 
arrepentimiento, pero solo un caso asociado a la pérdida 
de la capacidad para el coito con penetración vaginal y la 
mitad de ellas dijeron que tomarían la misma decisión si 
les tocara escoger de nuevo el tipo de cirugía. En la serie 

de Asoglu y col. (51) la tasa de arrepentimiento estuvo 
entre 3 % y 10 %, y estaba asociada a la recurrencia 
del prolapso o IUE de novo. DeLancey y col. (31) 
encontraron que solo 1 de las 33 pacientes de su serie 
tenía remordimiento por su decisión de realizarse una 
operación que les impedía tener relaciones sexuales 
vaginales. 

La proyección de los próximos 30 años es que aumente 
la población de mujeres mayores de 50 años en un 70 % 
y la edad es un factor de riesgo demostrado para POP. 
Esto implica que el número de pacientes solicitando 
atención médica por POP va a incrementarse y que 
deben ofrecerse distintos tipos de cirugía para solventar 
este problema. Las recidivas asociadas a las cirugías 
de POP constituyen un problema que no ha logrado 
resolverse y en el caso de cirugías reconstructivas 
alcanzan alrededor de un 10 % a 20 % en el mejor de los 
casos (25 – 27, 41). La tasa de éxito en esta serie es de 
casi 98 %, lo que representa una solución al problema 
de recidivas en una población particular de pacientes 
sin deseo de vida sexual, más aún en aquellos casos ya 
recidivantes.  Además de eficaz, este y otros estudios 
comprueban que la cirugía obliterativa es segura, pues 
está asociada a pocas complicaciones, no requiere 
el uso de material protésico con sus altos costos y 
nada despreciables complicaciones, con un tiempo 
quirúrgico corto al adquirir la destreza y probablemente 
asociada a un menor costo por todas estas razones. El 
asesoramiento preoperatorio es esencial a la hora de 
elegir el tipo de cirugía y muy especialmente en casos 
de obliteración vaginal. La evaluación especializada por 
un sexólogo antes de decidir esta cirugía disminuye las 
tasas de arrepentimiento.  El alto grado de satisfacción 
demostrado por las pacientes de este estudio es un 
reflejo de este asesoramiento. A pesar de que los 
prolapsos avanzados podrían resultar más sencillos 
para la realización de las cirugías obliterativas, no es 
un requisito indispensable para realizar con éxito estas 
cirugías, como se demostró en el presente estudio. 

Este es el primer estudio de cirugías obliterativas que se 
publica en el país. Hasta donde se investigó, representa 
el estudio con más colpohisterectomías en su muestra 
en relación a otras cirugías obliterativas y quizá el 
estudio con mayor colpohisterectomías publicado en 
las revistas internacionales; pareciera ser el único que 
evalúa el tiempo de reintegro a labores habituales.
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