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E1 nombrc “Epiquerat0[uqu1u', precede del griego, Epi Sabre. Que;-3.
LOidi5 Cornea, Faces Lentl‘. Significa, D01‘ consiguiente, “lento de tejido
corneal sobre .. la cérnea".

La epiqueratofaquia pertenece dentro de una nmplia gama de inter-
venciones plzisticas. 1'calizndz1.s sobrc la cérnea, con el fin de modificar su
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refraccién, las cuales constituyen, por definicién, el capitulo genérico “Que-
ratoplastia refractiva".
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1980, T. Werblin, S. Klyce: Epiqueratofaquin: c0r1'ecciOn dc hipcrmn-
tropia.

GENERALIDADES TEORICAS

La epiqueratofaquia es una intervencion homoplastica, muy similar H

la queratofaquia. Su {mica diferencia es que el lenticulo no es interlaminar,
sino qua va colocado sobre la superficie anterior de la cornea.

En la correccion de la hipermetropia, la cornea aumenta su espesor
en el centro por el lenticulo adicional, Con ello, la cara anterior de la
cornea se incurva, aumentando su poder dioptrico.

La técnica de la epiqueratofaquia consta de las siguientes etapas (Figi 1).

a) Resecar un disco corneal de la cornea donante. cun microqueratonn
o con trépanol

bl Tallar en el criotnrno (por su cara parenquimatosa), un lenticulo
positivo, cuyo poder diéptrico ha estado determinado con calculos
mateméticos previos.

c) Desepitelizar la cornea receptora, dejando la membrana de Bowman
intacta (en humanos 0 en primates). Resecar un anillo periférico
en la cornea receptora, de un diametro menor al del lenticulo.
creando un lecho adecuado para el lenticulo, lo cual ayudaré a
una cicatrizacion y epitelizacién rapida.

dl Colocar el lenticulo en su lecho.

e) Suturar el lenticulol
Los primeros experimentos de este procedimiento se realizaron en los

Estados Unidos, primero en monos y ltimamente en humanos.

E1 presente trabajo consists en una serie de experirnentos sobre cone-
jos, para descubrir el comportamiento biologico y funcional de estos lentes.

El trabajo se divide en 5 partes principales:

A. Parte teorica.

1. Partes y curvas del lenticulo.
2. Calculus y geometria del lenticulo.
3. Desarrollo del programa.

207



VASILIS STATHOULOPOULOS
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FIGURA 1

Reseccion de un disco corneal donante. con microqueratomo (laminar) 0 con
trépano rpenetrante).
Talla del disco corneal donanie.
Rcmocibn del epitelio de la cbrnea rcceptora y reseccidn de un anillo periférico.
crm lrépano y cuchilla.
Colocucion del lcnticulo solmr vl lecho recvplor.
I)l!.s'p1u‘.\' dc la colocacidn dc las sutures, las curvns pnsieriores sv adaplan n
lax (rur1;a.\' ('(Jr1'r'sp0ndi('nl!'s do la cam anterior de Ia cornea rvm-plorn _u In
r'urru (11111-1'iur dvl lr‘11Ii<~ul0 xe adupla al radio /imzl (Rf), reqnmido.
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B. Material y métodos.

€4 Resultados clinicos y mmatomopatologicos.

D. Complicaciones.
E. Comentarios.

A. PARTE TEORICA

El lenticulo para epiqueratofaquia es semejante, en forma y funcion,
a un lente de contacto. Como en los lentes hidrofilicos, la geometria final
del lenticulo dependera de las caracteristicas hidrofilicas del material del
cual estan tallados. En este caso, el material es tejido corneal.

Para simplificar 10s calculos, e1 disco corneal donante se mantiene en
una hidratacién uniforme antes de la talla, Asi, cuando la intervencién
ha terminado y la epitelizacion del lenticulo esta completa, el valor del Rf
esté. muy cerca al valor deseado.

1. PARTES Y CURVAS DEL LENTICULO

Partes (Fig. 2)

Zona optica (Z0), Diarnétro (DL), Aleta (a), Borde (B), Espesor (EL),
Espesor de la aleta (EZi), Poder (P).

Zona dptica (Z0/. Es la cuerda resultante, determinada por los puntos
de interseccion del radio de talla de la Z0 (RLZQ) y del radio de talla
de la aleta (Rta).

La Z0 delimita la parte del lenticulo con el poder dioptrico requeridoi
En el presente programa. tiene un valor constants de Zo : 6.5 mm.

Didmetro (DL). Es la medida lineal entre los bordes del lenticulo y se
delimita con e1 angulo gama. Tiene un valor constante de 8 a 8.5 mm. Es
necesario tener presente que DL no es el diametro de la curvatura anterior
del lenticulo.

Borde (B). Es el terminado periférico del lente en su cara posterior.
Es biselado hacia adentro, con el fin de coaptarse mejor con el lecho.

Aleta (a). Es un anillo circular, de 1 mm de ancho, que rodea la Z0
hasta e1 borde del lenticulo. Tiene caras paralelas; por esta razon no tiene
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ningim valor dioptrico. Su curvatura se adapts. a la curvatura dc las partes
periféricas de la cornea receptora.

En la aleta se colocan las suturas de union entre el lenticulo y la core
nea receptora, evitando asi colocarlas sobre la Zo.

Espesor 1EL). El espesor se mide en el centro optico del lenticulo. Es
un valor variable, que depende de los valores del Radio final (Rh, Radio
inicial (Ri), dioptrias de correccion (en vértice) y Zona optica (Z0).

El espesor es directamente proporcional a Dv y Z0, e inversamente
proporcional a Ri y Rf war ejemplos de programas).

Espesor de la aleta (EZi)4 Se puede llamar también espesor en la zona
de interseccion de RtZ0 y Rta. En este programa tiene un valor constante
de 0.12 mm. Este espesor es suficiente para permitir la colocacién de las
suturas sin que e1 tejido se desgarre.

Poder (Pl. El espesor del lenticulo y el espesor en la zona de inter-
seccion (espesor de la aleta), por una Z0 determinada definen el poder
didptrico del lenticulo (Fig. 3).

La incurvacion que puede sufrir este lenticulo durante su adaptacion
sobre la base del torno 0 sobre la cornea del paciente es pequea, y la
variaeion éptica inducida no es clinicamente significativa,
Curvas (Figs 4).

Las curvas del lenticulo varian de acuerdo a su adaptacion, ya sea a
la base del torno, a la cornea receptora, o en el airei

El poder permanecera constante en cualquiera de las tres situaciones.
pues siempre se mantendra la diferencia entre la curvatura anterior y
posterior, que es la que determina el poder del ienticulo.

En la Fig. 3, vemos las curvas del lenticulo colocado sobre la base dei
torno,

Curva anterior. Tiene un radio de curvatura igual al de la base del torno
(en este caso, 7 mm)i Cuando el lenticulo se adapta sobre el lecho receptor,
la curva anterior correspondiente a la Zo se modifica a la de Rf (incurvan-
dose) y la misma curva anterior correspondiente a la aleta se modifica
igual a la del radio de las partes periféricas de la cornea receptora
(aplanandose) .

Curvas posteriores. De aeuerdo a su situacion, estas curvas se divided
en central, intermedia y periférica.
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FIGURA 4

Las curvas del lenticulo, colocado sabre la base del lorno:
OA : Radio de la curva anterior 0 radio base (Rb).
O'B : Radio de la curva central posterior 0 radio talla de la 201141 dptica (R1520)
OB : Radio de la curua intennedia posterior 0 radio talla de la aleta (Rial.
0" 1 Radio de la curva peri/e'rica posterior 0 radio talla del horde (Rtb/ 1J|lTI1

delimilar el lenticulo.
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Curva central posterior. Corresponde a la zona optica y su radio es el
Radio de talla de la Z0 (RtZo). En la cornea receptora, este radio se adapts.
al radio inicial (0 sea al radio de la cara anterior de la cornea),

Curva intermedia posterior. Corrrsponde a la aleta y su radio de cur-
vatura es el radio de talla de la aleta (Rta), el cual es igual a Rta : Rb_Ezi,

Curva perijérica posterior. Corresponde a la talla del borde y su radio
de curvatura es constante (28 mm), Su fin es delimitar el lenticulo del
resto del disco corneal, a un diametro (DL) requerido. Se adapta a las
curvas periféricas de la cornea receptora.

2. CALCULOS Y GEOMETRIA DEL LENTICULO

El calculo en si es simple; basta conocer el radio de curvatura que-
debe adquirir la superficie anterior de la cornea del paciente para corregir

la ametropia en cuestion, adaptar a esta curvatura el disco de trjido corneal
dador, por su cara epitelial, y tallar su cara parenquimatosa al radio de
la superficie anterior, restando el espesor del epitelio de la cornea re-
ceptora.

Naturalmente, por ser de igual forma la cara posterior del lenticulo
y la anterior del ojo intervenido, la superficie epitelial de la cornea que-
daré. con la curvatura modificada al ser repuesto el disco —ah0ra lenticulo—,
en su Iecho.

La intervencion modifica el poder dioptrico de la superficie corneal
anterior, en el valor de la ametropia que se debe corregir, aumentandolo
segim los casos, Para el calculo, debemos partir de los siguientes factores:

Valores teoricos

an Radio de la super/icie anterior de la cornea del paciente. que so

llamara Radio inicial rRi>. Lo anterior se consigue con el queratémetro.

bl Cantidad de la ametropia en vértice:

DC . .I)v Dv DlO]JLl'lHS en vertirv
X. Dr Dc Dioptrins do c0l'rcv<‘io1i :1 x mm

1 del vérticc.
1000
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c) El radio que debe (Ldl]1Li7'i7‘ la cornea para corrcgir la supucsta
hlpermetropia, que se llamaréi Radio final lRf). 1Fig. 6).

332
Rf ii,

332aim
Ri

1.332 Indice de refraccién del queratometro, muy cercano al de la
cornea 11.376).

Sin embargo, como el espesor ole la cornea en su vértice optico se
engruesa (por la adicién clel lenticulo), el poder dioptrico final dependera
tamblén del espesor corneal final.

El cambio inducido por esta modlficacién es pequeno, pero ha sido
establecido per Littmann y es igual a 0.273 lEi - Ef), en la que Ei : Espe-
sor inicial to preoperatoriol de la cornea y Ef 1 Espesor final (0 postopera-
torio), de la cornea. Esta cantidad debe sustraerse al valor de Rf.

Comoquiera que el valor de Er no es conoclclo, J. I. Barraquer, estable-
clé la cifra de 0.004095 X Dv como constante para zonas opticas de 6 mm.
Esta cifra proporciona un valor muy aproximado.

Entonces, la formula exacta queda:

332
Rf Ia - 10.004095XDv)

332— + Dv
Ri

Como en el presente trabajo se trata mas que todo de descubrlr el
comportamiento biologico de los lenticulos y no una correccién preclsa, no
se utillzo el segundo factor.

dr La Zena éptica (Z0). Se usa un valor consbante, lo mayor posible.

e) Didmetra del lenticulo (DL). Usualmente es 2 mm mayor que
la Z0.

f) Espesor de la cleta lEzi). Su valor es constante, pero debe ser 1/J

suficientemente grueso para permitir una sutura confortable. En este tra-
bajo es de 0412. mm‘

g) Espesor del lenticulo (EL). El lenticulo se divide en dos partes,
(Figi 5):
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i) La parte exterior, cuyo espesor es Ezi, delimitado por las periferias
de los radios Rf y (Rf — Ezi). Es un disco corneal con caras paralelas y, por
consiguierite, sin valor dioptrico.

ii) La parte inferior, que se llamara “lente”, cuyo espesor en el centro
es E1, delimitado por las periferias de los radios (Rf _ Ezi) y RtZo. Es la
poi-cion del lenticulo con caras no paralelas y, por consiguiente, con valor
dioptrico.

Los calculus para encontrar el espesor del lenticulo (EL), se hacen
preoperatoriamente, con la ayuda del radio de la curvatura anterior del
paciente (Ri) y del radio que debe adquirir dicha cornea para corregir la
hipermetropia en cuestion (Fig. 6).

S(Z0) Ri : Sagita de un arco con radio Ri y cuerda Zo.

S(Z0) (Ri ~ Ezi) I Sagita de un arco con radio (Ri _ Ezi) y cuer-
da Z0.

Cuando se conoce el radio de una circunfercncia, se puede encontrar la
sagita de una cuerda conocida (Z0), por la siguiente formula:

S1R—|/RZ—Z01T
Por consiguiente:
E1 I S(Z0)(Rf — Ezi) — S(Z0)Ri

yEL : El + Ezi.

h) Radio de talla (RtZ0). Cuando ya se conocen EL, Ezi y Z0, se puede
encontrar el radio de la superficie posterior del lenticulo, una vez el disco
corneal esté adaptado sobre la base del torno. Este radio se llamara Radio
de Talla (Rt) (Fig. '7).

Cuando el disco corneal se coloca sobre la base del torno (Fig. '7), su
cara anterior se adapta al radio de curvatura de la base (Rb).

Conociendo el Ezi, la Zo y el EL, se puede encontrar una periferia, cuyo
radio de curvatura (Rt), pasa por los 3 puntos A, B, C, previamente esta-
blecidos (Fig. 3».

Por consiguiente:
S(ZoRtl S(Z0)(Rb - Ezi) A EL

Z02
(S(Zo>RL>2 ~

4yltt
2 x lSlZ())RlI

218



“L

wMCmcUE®L

_8E8O_Um_O:Nw|mF:_oNVw

“\\_EAONVM“o_N

_"F

O59dowmé



VASILI S STATHOULOPOULO S

i) Radio de talla de la aleta (Rta). Como la aleta tiene caras paralelas
y un espesor (Ezi) conocido, su radio se encuentra fécilmente por la férmula:
Rta I Rb _ Ezi (Fig. 4).

j) Delimitacidn del lenticulo (DL). E1 lenticulo se delimita a un DL
requerido, por el émgulo Gama, Conociendo el radio de talla del borde
(28 mm), y el DL, se encuentra e1 éngulo Gama (Fig. 8). E1 borde del
lenticulo seré. el punto de interseccién de la periferia que corresponds
al Rb y de la periferia que corresponde al Rtb, teniendo como cuerda
comim el DL.

Factores que modi/ican los valores tedricos

Comoquiera que después de la muerte y durante la talla el tejido
corneal no tiene las caracteristicas dimensionales que tenia originalmente,
y que éstas volverém a adquirirse una vez reincorporado al organismo, es
necesario compensar estas modificaciones en e1 Rt.?

%L
0 B

Rtb

K

OI

FIGURA H

I)<>lnmIa<-mu (11'I Ivntn~u!<v pm‘ 1-! ml;/uln \

220



I-1l'lQUE|\.-\TOl-‘AQUI/\ lllPERMETR()l'lC1\

Modiiicacidn de EL

Las modificaciones de EL pueden ser debidas a hidratacion postmortem
0 a la congelacion.

a) Hidratacion postmortem. Antes de la muerte, cl disco corneal tiene
un espesor de Ed: después de la muerte, se hidrata y aumenta su espesor
a Ed‘. Si de este disco hidrataclo se talla un lenticulo de espesor EL, cuando
el lenticulo se deshidrata su espesor disminuye considerablemente.

Por eso, en lugar de tallar EL se clebe tallar EL‘ : El x Factor Post-
Mortem.

Ed’
Factor postmortem : 7

Ed
En el presente trabajo, este factor no se considero porque se usaron

corneas de conejos recién sacrificados.

b) Congelacion. Cuando el tejido corneal se congela, su espesor
aumenta.

El espesor EL se modifica en EL‘ = EL x Factor de congelacion. El
factor de congelacion es el mismo del agua (1.09).

Entonces,EL’ : EL X 1.09.

Modi/icacion de la Z0.

La zona optica sufre modificaciones al ser adaptacla a la base y por
congelacion.

a) Al ser adaptada a la base (Fig. 9). La Zo se calculo sobre un arco
AB, que tiene como radio Rf. Sobre la base del torno, que tiene un radio de
curvatura mayor que Rf (Rb > Rf), este mismo arco AB resulta en una
zona optica tcuerda) mayor (ZoRb > Z0).

Donde ZoRb : Z0 adaptada sobre el radio base.

Entonces, los calculos se deben hacer sobre cl nuevo valor de la Z0,
que es ZoRb (ver explicacion del programa).

b) Por congelacidn. Durante la congelacién, el disco corneal aumenta su
espesor y disminuye su diametro. En experimentos previos (J. I. Barraquer),
el factor de contraccion corneal del conejo durante la congelacionse calculo
on 1.05.
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FIGURA 9

Cambio de la zonu Optica, segun la curratura del arco AB.

ZORb
Entonces,Z0' * *7

1.05
rZo‘ : zona éptica congelada).

Con los datos anteriores, se puede proceder al desarrollo del programa.

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA

A continuacién se enumeran las explicaciones del Programa N‘? 1, para
el czilculo de la Epiqueratofaquia Hipermetrépica, cuyo desarrollo se en-
cuentra a1 final del presente trabajo.

:1) Previa regulacidn del torno

Didmetro de la base <Db) 9.00 mm. Se escoge una base con diélmetro
p,'r21nde porque el DL tiene valores grandes.

Radio de la base (Rb) 7000 mm, Se escoge Rb 7.00 mm. porque es

1'1 radio mils ccrcano 21 Rf.

Es7)cs0r' dc la base IE1), Igual 0 mennr de 2.50 mm. para que el disco
mrm-:11 sv 1-01114011‘ r:'\pidmnent<\

Pnnln inir-ml |I’i| = 20.00

In (‘rmxlrrnlr-.\'
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El progruma comienza imprimiendo VS EPI, seguido pol‘ 1115. C00-‘il-2111'-0-5

ntilizadas. que son las siguientes:

7.00 Rb Radio de la base.

0.03 Ch Contraccion de la. herramienta por el frio. La Ch, varia do
torno a torno y de intervencion a intervencion rutilizando
el mismo tome).

0.03 Cb I Contraccion de la base por el trio. También la Cb varia de
torno a torno y de intervencién a intervencion.

0.12 Ezi Espesor de la zona de interseccioni
1.05 Fcc 7 Factor de la contraccion corneal. En humanos es dc 1.09 y

en conejos 1.05, porque carecen de Bowman.
6.50 Z0 7 Zona optica.
28.00 Rtb Radio de Lalla del borde.

Las constantes pueden cambiarse, siguiendo el procedimiento descrito
en el manual de la Texas TI-59.

c) Dates necesarios

Radio iniciul (RD. Es el radio de la cara anterior del conejo. Los conejos
tienen corneas casi esféricas y radios alredeclor cle 6.8-7.2 mm. Aqui no se
resto del Ri, el espesor del epitelio, como se debe hacer en humanos, porquc
la correccion interesa poco en el presente trabajo.

Dioptrirzs en vértice (Du). Son las dioptrias en vértice necesarias para
la correccién de la supuesta hipermstropiai En 10s conejos se usé un
valor de hipermetropia de alrededor de 12 dioptrias.

Didmetro del lenticulu (DL). En la mayoria de los casos, se uso
DL : 8.50 mm.

Espesor del disco dador (Edd). El espesor del disco dador se debe medir
apenas se reseca la cornea. No se utilizo el factor postmortem, porque los
discos corneales se tallaron inmediatamente clespués de la muerte. Cuando
el espesor del disco dador es menor al espesor del lenticulo en el centro,
el programa imprime: “Edd insuciente".

d) Desarrollo de los crilculos

Radio /inal (Rf). Cuando la. correccion se obtiene a partir de las diop-
trias en vértice (Dv), el radio nal (Rf), se deduce por una transposicion
de la formula do J. I. Barraquer: Di + Dv : Dc
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Donde Di : dioptrias iniciales
Dv : dioptrias en vértice
Dc I dioptrias de correccién.

Por consiguiente:
1.332 _ 1 1.332 _ 1E + Dv I E

R1 Rf
Y Rf I 1 DvL +  l

Ri 332

Obtencion de la Sdgita del radio (Rf — Ezi) con cuerda igual a la Z0
(Fig. 10).

Por el teorema de Pitégoras, se deduce que:

l/ Z02
SZO (Rf — Ezi) I (Rf — EZi) —- (Rf—EZi)2—i

4

Obtencidn de la Scigita del radio inicial (Ri), con cuerda igual a la Z0
(Fig. 10).

Por el teorema de Pitégoras, se deduce que:

Z2
SZORi I Ri — I/R12 — i

4

Obtencion del espesor del Zente 1E1). (Fig. 10). Se debe hacer una dife-
renciacion entre EL y E1.

E1 I Espesor del lente, E1 lente es la parte del lenticulo con poder
dioptrico requerido.

EL 1 Espesor del lenticulo. Es el espesor total del lenticulo.
EL :7 El + Ezi

En este programa, el valor de El, aparece debajo del valor de Rf. Si
n este valor se suma el Ezi, se obtendré el espesor total del lenticulo.

Notaz Como la computadora no imprime letras minilsculas, el E1 sale
impreso “EL”, Por 10 tanto, hay que considerar EL como El.

En la Fig. 10, so deduce fzicilmente que E1 I SZo (Rf _ Ezi) _ SZoR‘..

()I1lcm-ion del nuevo valor dc la Z0, al ser adaptada al radio de la base
1Zv!£hv 1I~‘ig, 11>. Cuandn un nrco AB aumenta 0 disminuye su radio do
1-urvutum, su rr'spz-<'Livu cuorda aumvnta o disminuyc su talnno.
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EL El
Rf Ri

‘[10,!’

EI+1»

Eli
Z0 ‘=4

Sz0(Rf—

Entonces, c

Para obte

omo R1 /1 Rb K

Ell) SzoR|

FIGURA 10

Obtencidn de El.

y AB : 513' , por consiguiente, ZoRb > 7.0.

ner e1 valor de ZoRb, es necesario encontrar primero el valo
de los émgulos 8 YQ‘, (Fig. 11).

(iJ Obtencién del '

Z0

Sen A 25 :

l‘

Aangulo 5

(Rf — Ezi)
For el ASen 5 ,la computadora da el éngulo Q en grades.

(ii) Obtencién del émgulo (Q,

Sabiend '0 que AB = EB:

dedu "
y por la iérmula geo 'metrica 360‘? = 2 11- R, se

2 x 11- x lRf - '

ce que OB : i
y 53'

E21) x 3

360‘?

2x7rX(Rb—Ezi)x"w
360°

Como 6i?» = O 'B, entonces
2 X 11 x (Rf - Ezi) x 8 I .2 x

3609

77 X (Rb — Ezi) X Q: _
y, por consiguiente; : - X [Rf _ Em

[Rb - Ezi)
u
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A' —— ——————ZoRB— — Bl
A Z0 B

6 f-Ezi)
(RB-E21)

FIGURA ll
Obtencidn de ZORb.

Entonces. el valor de la ZORb seria ZoRb : 2 x Sen x (Rb — Ezi).

Obtencidn del espesor de la zona de interseccién congelada (Ezi'). E1
dizimetro disminuye, segfm e1 factor de contraccién del tejido (humanos
1.09 y conejos 1,05). Por consiguiente,

Z0Rb
Z0‘ T7

1.05
Obtencio'1z del espesor de la aona de interseccicin congelada (Ezi'». E1

factor de congelacién del agua es 1.09; entonces Ezi’ :1 Ezi x 1.09.

Obtencion del El congelaclo. E1’ E1 x 1.09.

Ol>£enci(in del Edd con;/elado. Edd‘ Edd X 1.09.

()hlcnr'ir}n rlel EL co1z_(/elado. EL‘ El‘ E21‘.

(.‘r>m7>m"ur~i0n cnzre Edd‘ 1/ EL‘. Si Edd‘ EL‘. cl espesor dcl disco es
in.-;11f1r'il-11I.v pzlru In <-.r>rrvc<-i:'n1 dncln. En ostv 1-nso. so debe disminuir Ins Dv
u lmnur utm rli\'r-n 1-urnv:\l_ 1-on vspvsor mayor.
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Obtencidn del radio de talla (Rt), cuando el disco corneal estd congelado
(Fig. 12). Primero se obtiene la SZo (Rb — Ezi’).

SZO (Rb — Ezi‘) = (Rb — Ezi') — L (Rb _ Ezi’)Z — -
4

Conociendo el E1’, la SZo'Rt, se obtiene por la. férmula:
SZo’Rt : SZo’ (Rb - Ezi') _ E1’.

Conociendo la Ségita del Rt por una cuerda. Z0’, es fécil encontrar el Rt:
Rt I (SZo‘Rt)2 + Z0‘?

4

2 x SZo’Rt
Obtencidn del desplazamiento real (DP) (Fig. 13).

DP=Rt+EL’—Rb
Obtencién del angulo Q (Fig. 14). Este es el éngulo que delimita la

Z0’/2
zona éptica. Sen Q. : 0 El computador ‘invierte e1 Sen Q en

Rt
grados y asi se obtiene el imgulo Q

Obtencidn del radio de talla /inal (Rf). Con lay congelacién, la herm-
mienta se retrae a Ch I 0.03.

Entonces, el valor final del Rt serzi Rt’ I Rt + Chi

Obtencidn del desplazamiento final (DP’). Con la congelacién, la base
.2 retrae a Cb : 0.03, por lo que en el valor del DP tenemos que sumar la Cb.

Como el punto inicial es 20.00, el DP’ seré:

DP‘ : Pi (DP F Cb), y DP’ 1 20 — Dp 4 Cb.

Obtencidn del angulo [§ (Fig. 14), Es el éngulo que permits tallar la
aleta, sin que la punta de la herramienta toque la zona bptica.

,_ Z0’/2
Sen ~— ~ ~

g Rta
El computador convicrtc cl Sen [3 on grados.

Obtencidn del radio de tulla de la alcta 1Rt‘a\.

For consiguicntc, scrzi Rt’a '_ Rb — Ezi‘ ( Ch.
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FIGURA 13

Obicncion del desplazamiento real.
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_.7
I3 Rt=><

Pi

Rt

°<
FIGURA 14

Obtencidn del dngulo H

xi)‘

=P
.

opp “Kb

FIGURA 15

Obtcncidn an dngulo S y an n
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Obtencién del desplazamiento para la aleta (Dp'a). _Como H1 816% tie“
caras paralelas. no debe haber desplazamiento.

Entonces, DP’a : Pi + Cb, por efectos de congelacion,

Radio de talla del borde (Rt'b). El radio de talla del borde es un valor
constante de 28 mm, Cuando la herramienta se congela, Rt’b = Rkb + Ch.

Obtencidn del zingulo 3 (Fig. 15). Por el triéngulo OAB, el

A DL'/2
Sen Z! I S

Rib
Obtencion del desplazamiento para tallar el borde (Dp’ [3 ). (FiE- 15)-
Por la Ley de los Senos, en el triéngulo OPiB, benemos:

Sen E x Rb
DPb

Sen 8

El Sen 5 ya es conocido, pero falta conocer el Sen

Otra vez por el ti-iéngulo CPiB, tenemos: = E — 3

A DL’/2 A nu/2
Sen E = Si Entonces L = S — 3

Rb Rb
En el valor de Dpb se suma la contraccion que sufre la base durante la

congelacion, y Dp’b = Dpb + Cb.

Nata: Los simbolos con prima tienen el mismo signiiicado, pero en
estado de congelacionl

B. MATERIAL Y METODOS

Desarrollo del programa y computacion de éste en la. calculadora elec-
tronica programable Texas TI»59.

Con el objeto de hallar la técnica quiriirgica més adecuada y familia-
rizarse con el procedimiento, se utilizai-on 12 ojos de '7 conejos.

Posteriormente se hizo una serie de 11 epiqueratofaquias hipermetré-
picas, en 11 conejos adultos y de color blanco. En 10 de ellos, el tiempo
méximo de observacion postoperatoria fue de 3 meses y el rninimo de 2

meses, y en el (ultimo fue de 15 diasl Este nos suministré informacion
acerca del comportamiento de la cornea receptora después de haber quitado
el lenticulo.
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En la serie de 11 conejos se practico queratometria preoperatoria, con
el queratémetro de Gambs, encontrandose que su cornea era bastante
esférica y con radios de alrededor de 6.80, 7.00 y 7.20 mm.

Para la talla de lenticulos positivos se utilizo el promedio de estos radios
como dato preoperatorio.

El procedimiento se dividio en 5 partes:

1. Obtencion del disco corneal donante.
2. Talla del disco corneal.
3. Técnica quiriirgica.
4. Manejo postoperatorio.
5. Remocion del lenticulo de la cornea receptora.

1. OBTENCION DEL DISCO CORNEAL DONANTE

Con la ayuda del microscopio Zeiss, desepitelizacion de la cornea del
conejo recién sacrificado, con esponja de polivinilo y celulosa. La desepite-
lizacién debe ser cuidadosa, procurando no hacer dao al estroma superficial.

Trepanacion central, con trépano de 9 mm. Reseccion del disco corneal,
con tijeras corneales de Castroviejo. Remocion de la membrana de Descemet,
con pinzas.

E1 disco corneal se guarda, pegado por su parte epitelial, en las paredes
de un frasco estéril, a temperature. ambiente.

E1 50% de los discos corneales (5), se dejé desecando entre el frasco.
por un periodo entre 30 minutos y 4 horas, mientras que el 509; restante
se tallo inmediatamente, sin tiempo de desecacion. Como en el presente
estudio el resultado funcional no es tan importante como el clinico. los
discos se desecaron antes de la congelacion para comprobar si existe alguna
relacion entre el tiempo de desecacion y la transparencia del lenticulo en
el postoperativo 4Ver “Parte teorica”).

2. TALLA DEL DISCO CORNEAL

Antes dc cmpczar el prucedimiento, sc introducen en in czilciilndora
TI-59 los riatosz Radio inicial (RH, Dioptrins en vértice 1Dv> y Difmivtm
(|l'] lr~nti<-.ul0lDL1.
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En seguida se mide el espesor del disco corneal donante, en el espesi-
metro del criotorno, para comprobar si es suficiente para la talla del
lenticulo. Este dato también se introduce en la calculadora, la cual suminis-
tra todos los valores necesarios para la calla del lenticulo requerido.

El disco corneal se sumerge por 30"-60" en solucidri de Verde Sulfo
10.25 gm, en 100 cc de agua bidestilada), para tenirlo y asi facilitar su
manejol No se utilizo la solucion criopreservadora KM-26.

Colocacion y centraje del disco corneal, ya teido, sobre la base dc
Delrin, en el criotorno, previamente regulado tver “Desarrollo del progra-
ma"). La membrana basal epitelial del disco debe quedar contra la base.

La talla de los leriticulos corneales se realizo en el criotorno esferador,
el cual es una modificacion hecha por J. I4 Bar-raquer, del torno esferador
de Levin, para la manufactura de lentes de contacto.

Congelacion y talla en el criotorno del disco corneal por su cara endo-
telial, con la ayuda del microscopic Zeiss-OPMI-9.

Para la talla de la zona optica se utilizaron los valores Rt’, Dp‘ y Alta.
Para la talla de la aleta: Rt’a, Dpa’ y Beta.

Para la ialla del horde: Rtb', Dpb' y Gama.
La congelacion del disco toma entre 3 y 4 minutos.

Descongelacion del lenticulo, sumergiéndolo en suero fisiologico, a
temperatura ambiente.

E1 lenticulo permanece en su base hasta ser suturado en el lecho de
la cornea receptora <30-60 minutes, aproximadamente).

3. TECNICA QUIRURGICA

Para la. anestesia hay que preparar, en primer lugar, una mezcla do
1 frasco de Pentotal de 1 gm, con 5 ampollas de Fenobarbital de 200 mgs,
diluidos en 20 cc de suero fisiologico. Se toma 1 cc de esta mezcla y se
diluye a su vez en 5 cc de suero fisiologico, para administracion por via
endovenosa,

Para completar la analgesia, durante la intervencion se instila en el
ojo 1 gota de Novesina, cada 5 minutes,

La intervencion se realiza con la ayuda del microscopic Zeiss.
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Se colocan los campos y el blefarostato colibri.
El globo ocular se fija con 4 puntos epiesclerales de seda 7-0, en cacla

uno de los codos del blefarostato. Con ello el ojo tiene una posicién central,
que facilita el procedimiento; ademas, se evitan los movimientos del globo
durante la trepanacion.

Se practica la remocion del epitelio, con una esponja de polivinilo
mojada en alcohol absolute. Cuando el epitelio empieza a desprenderse y
a volverse opaco, la superficie corneal se irriga con suero fisiologico, para
eliminar los restos de alcohol.

Los restos del epitelio se remueven primero con una esponja seca y
después, con suero fisiologico. Se lava la superficle corneal, hasta que
quede limpia y transparente. Si por algiln motivo quedan algunas células
eplteliales en la superficie corneal recipiente, en el postoperatorio se pre-
sentara epitelizacion de la entrecara.

La remocion epitellal se debe hacer con mucho cuidado, sin producir
dao al estroma superficial. De esta manera, en el postoperatorio se evitan
las queratitis estromales superciales, que pueden llevar a la pérdida del
injerto 0 a la formacion de leucomas.

El trépano de 7 mm de diametro, regulado para una profundidad dc
0,12 mm, se usa para cortar las capas superficiales de la cornea reciplente.

El lenticulo tiene slempre un dlametro de 8.5 mm, 0 sea 1.5 mm mayor
que la trepanaclon. Esto se hace con el fin de evitar la compresion de los
tejidos en el memento de la sutura, evitando asi los desgarros del lsnticulo.

Si por cualquier razon el clizimetro del lenticulo es signlficatlvamente
mayor o menor de lo que se requiere, el diametro del trépano se debe
ajustar en el diametro del lenticulo, no olvidando que lo ideal seria que
el diametro del Lrépano sea un poco menor que el del lenticulo.

El trépano se debe colocar perpendicularmente sobre la superflcie
corneal.

El globo se estabillza mejor fijando uno de los puntos epiesclerales. con
la plnza de Adson.

El trépano se presiona sobre el globo, sin rotar. para asegurar un bum
cmlbrajc con cl cjc pupilar. Cuando so encuentra la poslclon (‘Ol‘l‘(‘(‘7.». cl
LF(?[)2lll() so prvsiona y so rota, para obtcner un cortc superficial.

So inspnrx-.l<>1m ol z-ortc dvl Lréprmo, pnrn vcr si la ])l‘nflll1dld:\d dvl
r-nrI,¢- vs iL',l|:L] :1 tmlus los 360". Si no lo cs. con una cuvhilln so lrntn cl"
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profundizar en las partes en que el corte es mzis superficial. Con una cuuhi-
lla bien afilada, se reseca un anillo corneal, en forma de cua, de 0.5 mm
de ancho aproximadamente, a partir del horde interno de la trepanacién.
hacia el centro de la cornea, en 360‘? (Fig. 16).

El lecho que queda es siempre irregular y se supone que debe dar astig-
matismo en el postoperatorio (Fig. 1'7).

Esta reseccién anular remueve parte del estroma superficial, permitien-
do asi que el injerto cicatrice bien.

El lenticulo se hidrata con suero fisiologico y luego se coloca sobre
la cornea recipiente. Se suture. primero con 8 puntos separados y radiales,
con Perlon 10-0 y luego con una sutura continua de 8 pases radiales, tam-
bién con Perlon 10-0.

Los cabos se cortan al ras, con cuchilla, y los nudos se entierran en la
parte de la cornea recipients.

Ls. aguja pasa primero por la sustancia de la aleta, a una distancia
aproximada de 0.5 mm del borde del lenticulo y en seguida por el apica
de la trepanacién cle la cornea recipiente, saliendo otra vez a una distancia
de 0.5-1 mm del borde (Fig. 13).

Se debe evitar tocar la aleta con la pinza 0 ejercer mucha presion
vuando se aprieta el nudo, purque, siendo la aleta muy delgada, se desga-
rra ficilmente.

Los hordes del lenticulo deben afrontar perfectamente con los bordes
de la trepanacion en la cornea. recipiente, sin dejar espacios mal coaptados.
Esto es bésico para la. buena epitelizacién del lenticulo y ademés evita pro-
blemas de epitelizacién de la entrecara, los cuales conclucirian a la. falla
del injerto.

Después de suturar, se quitan los puntos epiesclerales. Se inyecta 1/2 cc
de sisomicina de 10 mg, subconjuntival y se instila 1 gota de Atropina
al 0.5%.

En el 50% de los conejos se aplica un vendaje por 24 horas, y en el 50%
restante se practica una tarsorrafia durante 1 semana.

4. MANEJO POSTOPERATORIO

El vendaje se quita 24 horas después de la intervencién y se instila
1 gota de Atropine. al 0.5%, repitiendo la dosis cada 4-5 dias.
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Ungiiento de Fenicol <Cloramfenicol 1'/; ), aplicado 2 veces al din, para
proteccidn contra las infecciones y para mantener el ojo lubricado hasta
que se complete la epitelizacionr Después, éste se reemplaza por coliriu
Fenicol, 1 gota al dia, por 3-4 semanas.

Para dismiriuir el proceso inflamatorio, desde el primer dia se instila
en e1 ojo 1 gota de Maxidex rDexametazona 1%), cada 24 horas, por 3-4
semanasi

La administracion del antibiotico fue mas frecuente en los conejos
que se infectaron; asimismo, se les suspendio la aclministracion de corti-
coides.

A los conejos que presentaron fosetas de desecacion sobre el lenticulo
o cornea receptora se les practicé tarsorraiia ternporanea, durante 1 semana,
para facilitar la epitelizacion.

Las suturas (continua y puntos separados) se quitan tan pronto em-
piezan a aflojarse (20-30 dias de postoperacion). Si se dejan mas tiempo,
hay gran acumulacion de moco sobre ellas y los neovasos empiezan a inva-
dir e1 lenticulo desde el limbo.

5. REMOCION DEL LENTICULO DE LA CORNEA RECEPTORA

Se retiraron 2 lenticulos, en diferentes ocasiones. El primero se retiro
15 dias después de la intervencion, por necrosis lenticular, debida a mala
coaptacion en los bordes e invasion epitelial.

Bajo anestesia general, se retiraron los puntos. E1 lenticulo se despren-
dié facilmente de su lecho, con pinzas. El epitelio se retiré con un instru-
mento romo, después de lo cual se aplico un vendaje, por 24 horas. En el
postoperatorio, ungiiento de Fenicol, cada 12 horas, por 10 dias. Observacion
(ver “Resultados clinicos") y enucleacion, a los 65 dias, para estudio histo-
patologico.

A los 70 dias del postoperatorio, se retiro el segundo lenticulo, encom-
trandose en buenas condiciones de transparencia, epitelizacién y regularidad
de las miras queratométricas.

Bajo anestesia general y con cuchilla, se practice incision vertical, de
3-4 mm de largo, en el centro del lenticulo, hasta llegar a la superficic
de la cornea receptorar El Ienticulo no estaba adherido (cicatrizado) en
toda el area de 1a zona éptica, probablemente por la direccion paralela de
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las laminillas corneales. La {mica parte en donde estaba cicatrizado, era
en la periferia, en donde se practicé la reseccién anular, en forma de cua,
en la cérnea receptora. En este sitio las laminillas corneales del lenticulo
cleben entrelazarse con la cérnea receptora. 10 que explica la buena cica-
trizacién. Con la espzitula piriforme, se despegé fzicilmente el lenticulo de
esta zona y se envié para estudio histopatolégico, E1 centro de la cérnea
receptora quedé transparente; en cambio, la parte periférica, correspon-
diente a la reseccién anular, quedé edematosa, p01‘ la pérdida estromal.

Se aplicé ungiiento de Fenicol y se practicé tarsorrafia, En e1 postope-
ratorio, ungiiento de Fenicol, cada 24 horas, La tarsorrafia se retiré a 10s 6

dias (ver “Resultados clinicos").
Contina en el Volumen 16 N? 1.


