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RESUMEN

El grupo Prometeo hizo una revisión de la literatura existente sobre diagnóstico y tratamiento del

rechazo activo mediado por anticuerpos. Se revisaron los criterios diagnósticos de Banff 2017, que

se asientan sobre datos histológicos (biopsia del injerto renal) y serológicos (anticuerpos donante

específicos). Así mismo se revisaron las posibilidades de trasplante del paciente con alta

sensibilización HLA, ya sea mediante los programas de intercambio de donantes, la

desensibilización, o incluso la combinación de ambas estrategias en el caso de que el receptor

disponga de un donante vivo HLA incompatible; o bien, mediante los programas de priorización en

lista de espera e intercambio renal de donante cadáver (como el español, PATHI) en el caso de que

no se disponga de un donante vivo. Se concluyó que la desensibilización debe descansar sobre la

combinación del recambio plasmático o inmunoadsorción, las inmunoglobulinas policlonales

endovenosas y el rituximab. La inducción de estos pacientes debe incluir siempre un anticuerpo

antilinfocitario mono o policlonal potente como alemtuzumab o globulina antitimocítica, siendo

opcional la adición de rituximab. El tratamiento del rechazo activo mediado por anticuerpos debe

incluir: pulsos de esteroides, recambios plasmáticos, inmunoglobulinas policlonales y rituximab. Solo

en caso de que exista un daño vascular significativo se utilizará globulina antitimocítica. El elevado

riesgo infeccioso de estos pacientes obliga a la utilización de una profilaxis infecciosa adecuada.

INTRODUCCIÓN

En el campo del trasplante renal a los anticuerpos anti-HLA se les ha ido reconociendo un papel

creciente en la literatura en los últimos años [1].

De manera, que hoy sabemos que un porcentaje significativo de los rechazos de injertos renales,

tanto agudos como crónicos, están mediados por anticuerpos. Y estos son los que tienen más



dificultad de tratamiento y marcan más el pronóstico [1].

Los rechazos mediados por anticuerpos (ABMR, de sus siglas en inglés: antibody mediated rejection)

pueden ser, siguiendo las categorías patocrónicas clásicas, agudos o crónicos. Hay que decir, sin

embargo, que en la última clasificación de Banff de 2017, estas categorías como tal desaparecen

[2]. 

El presente artículo se sitúa en el contexto de la revisión de la evidencia existente sobre el tema de

los anticuerpos anti-HLA y sus consecuencias en forma de rechazo del injerto por parte del grupo

Prometeo. Y se enfoca sobre el rechazo “agudo”, que en la terminología actual de Banff

denominaremos activo.

MÉTODOS

Como es sabido, el grupo Prometeo está constituido por nefrólogos del campo del trasplante renal,

que, a lo largo de un año, revisan la evidencia existente sobre un tema referente a trasplante renal.

En la presente edición se han revisado los anticuerpos anti-HLA y sus consecuencias en forma de

rechazo activo y crónico, derivado de los mismos, tanto en población adulta como pediátrica.

Nuestro subgrupo ha revisado el rechazo activo (antes “agudo”) mediado por anticuerpos. Para ello

se hizo una búsqueda bibliográfica en pubmed fundamentalmente y google scholar a finales del

2018, con entradas como: “anticuerpos anti-HLA”, “rechazo mediado por anticuerpos”, “rechazo

agudo mediado por anticuerpos”, “anticuerpos anti-HLA y trasplante renal”, etc, tanto en literatura

en lengua inglesa como castellana. Y se seleccionaron los artículos a revisar a partir de la lectura del

resumen de los mismos por tema, pertinencia, factor de impacto de la revista, antigüedad (inferior a

10 años como norma general), etc, resultando finalmente 51 artículos que fueron distribuidos para

su revisión entre los miembros del grupo, haciendo un resumen crítico y de valoración de la

evidencia. De esta revisión se extrajo un primer consenso, que se llevó a la reunión anual presencial

del grupo y, en la misma y, enriquecido por la visión de expertos, se discutió éste y se pusieron las

bases de la versión definitiva del consenso, que es la base de esta publicación.

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS

El ABMR activo afecta a un número bajo de los pacientes trasplantados renales no sensibilizados.

Sin embargo, sí que supone un porcentaje mayor en los pacientes con sensibilización HLA y, en

especial, en los sometidos a desensibilización HLA (entre 10 y 30% en diferentes series). Es un

factor de riesgo de pérdida del injerto en el primer año postrasplante renal. Su incidencia tiende a



aumentar por la acumulación de pacientes que se retrasplantan en las listas de espera [1] [3] [4] [5]

[6]. 

El ABMR activo tardío (después de los 3 primeros meses postrasplante) tiene mucho mayor impacto

sobre la supervivencia del injerto que el precoz (en los 3 primeros meses postrasplante). En una

revisión del grupo de Oslo, la supervivencia del injerto a 1 año fue del 90% en ABMR precoz y 74%

en tardío y a 4 años de 75% en precoz y 40% en tardío [4]. En ambos se asocia con gran frecuencia

al rechazo mediado por células T (63% en el precoz y 96% en el tardío) [4].

Cualquier episodio de rechazo agudo, clínico o subclínico, incluyendo los estrictamente celulares,

favorecen el desarrollo de anticuerpos donante específicos (DSA, de las siglas inglesas) de clase II

de novo y, consecuentemente, el ABMR y la reducción de la supervivencia del injerto [7].

Por último, es importante señalar que el ABMR activo (clínico o subclínico) va a ser un factor de

riesgo para el futuro desarrollo de ABMR crónico activo (con glomerulopatía). Esta entidad presenta

un fenotipo distinto al del ABMR crónico activo por DSA de novo (en general en relación con

minimización de la inmunosupresión de mantenimiento o con no adherencia al tratamiento),

presentando este último un peor pronóstico.

DIAGNÓSTICO Criterios diagnósticos de Banff 2017:

Dada su precisión, se presentan en la (Tabla 1) los criterios diagnósticos de ABMR activo (antes

“agudo”) de la clasificación de Banff 2017:

Desarrollándola diríamos que se exigen 3 criterios para el diagnóstico [2] [8] [9] [10]:

1. Un criterio demostrativo de lesión tisular aguda a nivel renal: glomerulitis (g), capilaritis

peritubular (ptc) o combinación de las mismas, arteritis intimal o transmural, microangiopatía

trombótica  aguda (MAT)  o  lesión  tubular  aguda.  Siempre en ausencia  de  una explicación

alternativa, p. ej. glomerulonefritis recurrente o de novo, infección, MAT de otra naturaleza,

rechazo agudo mediado por células T puro etc

2. Un criterio demostrativo  de interacción de los anticuerpos con el endotelio vascular, actual o

reciente: tinción lineal de C4d en capilares peritubulares acusada (por inmunofluorescencia en

sección congelada o por inmunohistoquimia en sección de parafina) o demostración de acusada

inflamación  microvascular  (g+ptc  =  2  y  de  preferencia  con  g  =  1)  y,  como  técnica  de

investigación y de futuro, si se dispone y está validada, expresión aumentada de transcripción

https://static.elsevier.es/nefro/monografias/1/283/borrador/1597.jpg


de clasificadores de genes en tejido de biopsia.

3. Evidencia serológica de DSA, incluyendo anticuerpos no-HLA, si los anticuerposHLA son

negativos (o técnicas moleculares de expresión génica).

Corolarios a los criterios diagnósticos de Banff 2017:

En la presente clasificación, desde el punto de vista histológico, se suprime el término “agudo”,

quedando sustituido por el de activo [2].

La presencia de C4d no es un criterio imprescindible para el diagnóstico de ABMR activo. De

manera que podemos clasificar los ABMR activos en C4d+ y C4d-. Cuando C4d es negativo, se

requiere al menos moderada inflamación microvascular (g+ptc = 2 con g = 1) y la presencia de

DSA, que deben buscarse exhaustivamente [2] [10].

El diagnóstico molecular puede acabar supliendo a la determinación de DSA. Pero, en el momento

actual, en nuestro medio, es obligada la determinación de DSA. Un artículo sugiere que podría

mejorarse el diagnóstico de ABMR activo utilizando los distintos “scores” histológicos en forma de

una ecuación-curva de regresión, que nos diera la probabilidad de rechazo, más que con puntos de

corte fijos como se hace actualmente [2] [9] [11] [12] [13].

El diagnóstico de ABMR en la práctica clínica:

La presentación clínica más frecuente hoy del ABMR activo es un deterioro de función renal (DFR) o

función retardada del injerto (FRI) prolongada, de causa no evidente, en cualquier momento de la

evolución postrasplante, aunque más frecuente en los 3-6 primeros meses después del mismo.

La fiebre, malestar, oliguria o molestias sobre el injerto son poco frecuentes hoy, con los

inmunosupresores potentes actuales. Puede haber datos poco específicos asociados como

hipertensión arterial (HTA) o proteinuria.

Los factores de riesgo para el desarrollo de ABMR activo son: la presencia de anticuerpos anti-HLA

preformados y los factores de riesgo sensibilizantes pretrasplante: transfusiones, gestaciones o

trasplantes previos. Y, más en concreto, la existencia de una elevada tasa de anticuerpos reactivos

frente al panel (PRA) y, frente a un donante concreto, la presencia de DSA en el momento del

trasplante o históricos [14].

Las técnicas de imagen, como la ecografía-doppler, sirven para descartar otras causas de deterioro



de función renal, pero no aportan datos específicos de ABMR activo.

No hay que olvidar, por otro lado, que el patrón oro para el diagnóstico de ABMR activo es el estudio

histológico de la biopsia del injerto renal, con los criterios mencionados anteriormente combinado

con el estudio serológico de DSA, anti-HLA u otros (o, en su defecto el estudio transcripcional de

genes validados). También la biopsia es el único medio que nos permite diagnosticar el rechazo

subclínico [2]. 

Todo lo dicho anteriormente se resume en un algoritmo de decisiones en la (Figura 1).

PREVENCIÓN

Medidas generales de prevención del ABMR activo precoz: 

La prevención del ABMR activo precoz se inicia por unas medidas generales a intentar cumplir en la

medida de lo posible: 

- Evitar transfusiones de sangre en los pacientes en lista de espera de trasplante renal o que

puedan estar en la misma potencialmente en el futuro. Y para ello hacer un uso adecuado de los

medios de tratamiento de la anemia renal,  en especial el  hierro intravenoso y los agentes

estimulantes de la eritropoyesis.

-  En  el  momento  del  trasplante  favorecer  la  compatibilidad  HLA.  E  intentar  evitar  la

incompatibilidad de clase II por su mayor impacto en el ABMR crónico activo.

- Y, sin duda, el factor de riesgo más importante, evitar el trasplante con DSA preformados,

actuales o históricos [14]. En los pacientes con ABMR activo de aparición precoz (primer mes) y

que no tenían DSA al trasplante ni históricos, debe aceptarse que tenían células B de memoria

y, por tanto, la evaluación de esta respuesta B de memoria podría ayudar a estratificar mejor el

riesgo [15]. 

Por otro lado, en pacientes en lista de espera, que ya se les conoce una elevada sensibilización HLA

tendremos que hacer una valoración cuidadosa de las posibilidades del paciente o bien para llevarlo

a un trasplante sin DSA: trasplante cruzado (si tiene donante vivo incompatible HLA), o, si no tiene

donante vivo, donante cadáver con priorización o programas de intercambio especiales para

hipersensibilizados (programas PATHI, Eurotransplant acceptable mismatch program, etc). O, en

último término, intentar una estrategia de desensibilización para reducir la tasa de los DSA y que el
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trasplante sea posible [14]. 

La prueba cruzada por citometría de flujo, según sea positiva o negativa, permite una estratificación

del riesgo ligado al trasplante, sin ser un condicionante absoluto. 

El algoritmo de decisiones al respecto se resume en la (Figura 2).

Antes de entrar en las medidas concretas que adoptaremos en las técnicas de desensibilización o

tratamiento del ABMR activo, se aporta una panorámica de los diferentes medios de que

disponemos, según su mecanismo de acción, para luchar contra los anticuerpos anti-HLA16 (Tabla

2). La evidencia disponible que respalda el uso cada uno de estos agentes es variable y se abordará

en las siguientes secciones de este capítulo.

Desensibilización como medio de prevención del ABMR activo precoz: 

Como se ha visto en el punto anterior, una de las estrategias posibles para conseguir un trasplante

con éxito en los pacientes con elevada sensibilización HLA es conseguir, previamente al trasplante,

una importante reducción de DSA y practicar el trasplante en estas condiciones y con una inducción

adecuada. Al proceso mediante el cual conseguimos reducir la tasa de anticuerpos se le denomina

desensibilización. Requieren una programación en el tiempo para, una vez reducido adecuadamente

el nivel de DSA, proceder al trasplante. Ello hace que sean prácticamente exclusivas del donante

vivo, cuando hay una incompatibilidad HLA entre donante y receptor. Para poder aplicar esta

estrategia en donante cadáver, en pacientes con una batería muy amplia de anticuerpos anti-HLA

frente a la mayor parte de donantes, se requiere además de la desensibilización, una priorización en

la lista de espera, para que en el momento en que el paciente alcance niveles bajos de anticuerpos,

le puedan llegar ofertas renales, siendo alguna de ellas compatible y practicarse el trasplante.

La primera pregunta que suscitan estas técnicas es su justificación, es decir si aportan o no una

ventaja de supervivencia en comparación a permanecer en lista de espera hasta obtener un

trasplante de donante cadáver HLA-compatible (frente al que no tenga DSA preformados). Dos

estudios recientes, multicéntricos, retrospectivos, de casos y controles, ambos con un muy elevado

número de pacientes (uno con más de 11000 pacientes y el otro con más de 25000) han estudiado el

tema y llegaron a conclusiones diferentes sobre si los pacientes con sensibilización HLA que reciben

un riñón de un donante vivo incompatible HLA, previa desensibilización, tienen o no un beneficio de

supervivencia del paciente en relación a  permanecer en lista de espera y ser trasplantado con un

riñón de un donante cadáver compatible. En definitiva, podríamos concluir de lo que aportan ambos
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estudios que la desensibilización es posible y el paciente puede trasplantarse, pero no está claro si

ello conlleva un beneficio de supervivencia comparativamente al trasplante de cadáver convencional

[17] [18].

En la desensibilización se combina una técnica para extraer anticuerpos preformados del organismo,

plasmaféresis (RP: recambio plasmático) o inmunoadsorción (IA), con inmunoglobulina policlonal (Ig

iv) para bloquear los anticuerpos circulantes y frecuentemente con rituximab (RTX), para intentar

evitar la síntesis de nuevos anticuerpos. En la variante más empleada se practican recambios

plasmáticos (RP) (en número variable de sesiones, según la tasa de DSA) con infusión de Ig iv a dosis

bajas (100-200 mg/Kg) después de cada sesión de RP. Algunos autores han utilizado

inmunoglobulina hiperinmune frente a citomegalovirus, con similares resultados y sin que existan

estudios comparativos entre la policlonal y la CMV-hiperinmune, defendiendo estas últimas sobre

todo por su efecto antiviral [19] [20].  Una variante del mismo asocia Rituximab (generalmente 2

dosis de 375 mg/m2 antes de iniciar los recambios plasmáticos y al final de los mismos) al protocolo

anterior. Otra variante con la que se están obteniendo buenos resultados es practicando

inmunoadsorción semiespecífica (IA SE) en lugar de RP [14] [21] [22] [23] [24] [25]. 

Un protocolo práctico de desensibilización se esquematiza en la (Figura 3).

Ha habido intentos previos, históricos, de aplicar sólo alguna de las medidas citadas, p.ej. sólo

inmunoglobulinas inespecíficas a dosis elevadas, y no ha sido eficaz [25].

Un planteamiento alternativo, prometedor, pero de momento con un solo estudio publicado de 25

pacientes, es la utilización, asociada a otros tratamientos, de la IgG endopeptidasa de Streptococcus

pyogenes (IdeS) que se comporta como unas “tijeras químicas” que rompen las inmunoglobulinas y

reducen o eliminan de manera significativa los anticuerpos HLA, permitiendo el trasplante.

Administrando una sola dosis de IdeS antes del trasplante, inducción con globulina antitimocítica

(ATG) de caballo 4 días o alemtuzumab dosis sc de 30 mg 4 días y terapia inmunosupresora

convencional, permitió el trasplante en 24 de 25 pacientes altamente sensibilizados (1 única pérdida

por rechazo hiperagudo). Opcionalmente recibieron Ig iv y/o RTX postrasplante. En los 24 pacientes

en que se consiguió éxito inicial en el trasplante, los resultados a nivel de función renal y

supervivencia de injerto y paciente son aceptables. Hubo eventos infecciosos, pero fueron

controlables. No obstante, hay que interpretar con precaución estos datos por el bajo número de

pacientes del estudio, además de que a partir de 1-2 semanas postrasplante se producía un rebote

de la tasa de anticuerpos en la mayoría de pacientes (que parecía ser prevenido en alguna medida
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en los pacientes que habían recibido Ig iv y RTX), que daba lugar, a su vez, a un porcentaje

significativo de rechazos activos mediados por anticuerpos  Así, pues, los resultados a medio/largo

plazo están por definir [26].

Sobre el posible papel en la desensibilización de otras sustancias como eculizumab o bortezomib hay

muy pocos datos y de muy baja calidad de evidencia. En una serie de 26 pacientes altamente

sensibilizados frente al donante, eculizumab redujo de manera importante la tasa de ABMR activo

(7.7%), reduciendo también la tasa de ABMR en los pacientes que desarrollaron altos niveles de DSA

precoces postrasplante [27]. No parece efectivo en la prevención futura de ABMR crónico activo

[27]. Sobre bortezomib en desensibilización los datos publicados o comunicados son de calidad muy

baja, series con bajo número de casos o casos únicos, existiendo además con frecuencia datos

contradictorios o no confirmados en la literatura, o incluso comunicados, pero no publicados [14]

[28] [29].

Inducción y mantenimiento en la prevención del ABMR activo:

En pacientes de alto riesgo inmunológico, entendiendo por tal, pacientes con sensibilización HLA,

una inducción potente ayuda a prevenir el rechazo mediado por anticuerpos. La podemos aplicar

tanto a pacientes con sensibilización HLA en que el trasplante se consigue hacer sin DSA, como en

pacientes con DSA negativizados o minimizados tras una pauta de desensibilización.

Hay acuerdo en las diferentes publicaciones en realizar la inducción con un anticuerpo

antilinfocitario, policlonal o monoclonal potente, siendo los más utilizados habitualmente hoy

globulina antitimocítica (ATG) de conejo (anteriormente se utilizó de caballo) y alemtuzumab, un

anti-CD52, que se expresa fuertemente en la membrana linfocitaria. Los estudios muestran que esta

inducción potente en estos pacientes tiene ventajas tanto sobre placebo como sobre los antagonistas

del receptor de la interleucina 2, menos potentes, como basiliximab o daclizumab [14] [30].

En relación a ATG, dos revisiones recientes han mostrado que cinco ensayos clínicos aleatorizados

han enfrentado a ATG (de caballo o de conejo) frente a placebo o antagonista del receptor de IL-2

(basiliximab o daclizumab) en inducción en pacientes de alto riesgo inmunológico. De ellos 3 con

ATG de conejo, uno frente a placebo y 2 frente a daclizumab. En todos ellos se demostró la

reducción de incidencia de rechazo agudo, así como de la gravedad del mismo, en el grupo ATG. Con

una mayor incidencia de infecciones en ese mismo grupo, sin repercusión en la supervivencia del

paciente. Estos estudios apoyan fuertemente el uso de inducción con ATG en los pacientes de alto



riesgo inmunológico [14] [30].             

En relación a alemtuzumab, comparativamente con ATG, cinco ensayos clínicos aleatorizados, 3 de

ellos con pacientes de alto riesgo inmunológico y los otros 2 incluyendo pacientes de alto y bajo

riesgo inmunólógico, han enfrentado una dosis única de alemtuzumab (de 15-30 mg) frente a un

número variable de dosis y dosis total acumulada de ATG de conejo (3 a 7 dosis de 1-1.50 mg/Kg).

Ninguno de ellos ha mostrado diferencias en tasa de rechazo agudo comprobado por biopsia (RACB),

pérdida de injerto, mortalidad de paciente ni infecciones [14] [28] [30] [31].         

Hay datos menos claros en relación a si la adición de RTX a las medidas anteriores consigue un

beneficio suplementario en inducción en estos pacientes. En un ensayo clínico aleatorizado de 280

trasplantados renales de cualquier riesgo inmunológico, una dosis única de RTX frente a placebo en

inducción no reducía la incidencia de RACB del grupo RTX frente al grupo placebo. Pero, cuando se

dividía a los pacientes en alto riesgo inmunológico (retrasplante o PRA > 6%) y bajo riesgo

inmunológico, los pacientes de alto riesgo inmunológico que no recibían RTX tenían una tasa de

RACB muy superior a la de los pacientes de alto riesgo inmunológico que habían recibido RTX y los

grupos de bajo riesgo inmunológico, hubieran recibido o no RTX (38.2 % frente a 17,9 %, 16.4 % y

15.7 %). Por otro lado, a 24 meses no aumentaba la incidencia de infecciones ni tumores, aunque sí

la de neutropenia (24.3 % frente a 2.2 %) [32]. Todo ello apoyaría el uso de RTX en pacientes con

sensibilización HLA, aunque su uso en esta indicación no es generalizado, pues discutiéndose su

eficacia sumatoria, aumenta el riesgo de efectos secundarios y los costes [14] [33] [34].           

Los diferentes anticuerpos, mono o policlonales, citados arriba no están exentos de efectos

secundarios graves en el momento de su administración o posterior. Hay que tener en cuenta que

alguno de ellos procede de otra especie animal. Por ello requieren premedicación, habitualmente

con esteroide, antihistamínico y paracetamol. Y, evidentemente, aumentan el riesgo infeccioso, por

lo que deberán cuidarse las profilaxis habituales frente a citomegalovirus (CMV), candidas y

pneumocystis. También será obligado disponer de serología frente a virus de hepatitis B y C (VHB y

VHC) para tratar en su caso.   

En la (Figura 4) se adjunta un diagrama práctico de inducción en pacientes de alto riesgo

inmunológico.

Después de la inducción, en estos pacientes se indicará un protocolo de mantenimiento de triple

terapia convencional con tacrolimus, un micofenolato y esteroides, evitando la suspensión de
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esteroides y evitando que los niveles sanguíneos de tacrolimus o la dosis de micofenolato sean bajas.

Sobre belatacept hay datos contradictorios en relación a la producción de DSA y riesgo de ABMR

activo. Si por un lado ha demostrado menor desarrollo de DSA a largo plazo, también ha mostrado

mayores tasas de rechazo agudo a corto plazo, y no hay evidencia de su eficacia en pacientes de alto

riesgo [14].

En el momento actual no hay evidencia suficiente para recomendar en estos pacientes de alto riesgo

inmunológico un protocolo del tipo empleado en el ensayo clínico TRANSFORM [35], que incluyó

tacrolimus y everolimus, con exposición reducida a tacrolimus, dado que en este ensayo clínico se

excluyeron los pacientes de riesgo inmunológico elevado.

Sin embargo, en un estudio retrospectivo, de cohortes, de centro único, reciente, que comparaba

esteroides y tacrolimus en ambos grupos combinados con micofenolato vs inhibidor m-TOR en 71

pacientes de alto riesgo inmunológico, no mostraba diferencias clínicas ni histológicas significativas

entre ambos grupos en los primeros 12 meses postrasplante. Es relevante hacer notar que los

niveles sanguíneos de tacrolimus en ambos grupos fueron similares a lo largo de todo el primer año,

es decir, que no había una exposición reducida a tacrolimus [36].

Si se plantea un cambio de inmunosupresión, por efectos secundarios u otras razones, en estos

pacientes de alto riesgo inmunológico (sensibilización HLA o retrasplantes), es obligada previamente

la monitorización de anticuerpos anti-HLA (en especial DSA). Y en pacientes de muy alto riesgo

inmunológico (sensibilización HLA a tasa elevada o DSA) es recomendable una biopsia del injerto

previa.

Uno de los posibles cambios que podría plantearse es la conversión de un inhibidor de la

calcineurina (ICN) a un inhibidor m-TOR. Sin embargo, esta conversión, especialmente si es precoz,

en los primeros 6 meses postrasplante, se ha visto que favorece la producción de DSA de novo y de

ABMR activo. También lo favorecen las estrategias de eliminación o minimización extrema del ICN

en general [14] [37].       

También deben tenerse en cuenta, evitando si es posible o monitorizando estrechamente las

interacciones con los inmunosupresores que pudieran llevar a una inmunosupresión infraterapéutica

y riesgo de rechazo activo o formación de DSA (introducción de inductores potentes o suspensión de

inhibidores potentes de los enzimas microsomiales).



En definitiva, podría resumirse la inmunosupresión de mantenimiento en pacientes de alto riesgo

inmunológico (sensibilización HLA) en mantener un nivel de inmunosupresión elevado, basado en un

ICN y evitando estrategias de eliminación o minimización extrema del ICN.

TRATAMIENTO DEL ABMR ACTIVO

Si no se ha conseguido evitar el desarrollo del ABMR activo, dada su gravedad, se ha intentado

utilizar frente al mismo, la práctica totalidad de medidas que tenemos frente a los anticuerpos,

esquematizadas en la (Tabla 2). Sin embargo, aisladamente, la mayor parte de las mismas han tenido

poca eficacia y la mayor eficacia se ha conseguido con una combinación de las mismas.

Pasemos revisión a las evidencias existentes.

En relación a la Inmunoadsorción, en un ensayo clínico aleatorizado y controlado de diseño

adecuado, pero con solo 5 pacientes por rama, realizándola con proteína A (9-14 sesiones), contra no

hacerla y tratamiento convencional (que no incluía otros tipos de recambio plasmático), se obtuvo

una fuerte evidencia a favor de la IA, pues la totalidad de pacientes del grupo IA (5 pacientes)

recuperaron función renal, mientras que 4 de los 5 del grupo control permanecieron en diálisis [38]. 

                        

Por el contrario, los RP, en dos revisiones recientes no han mostrado beneficio como medida aislada.

De cuatro ensayos clínicos aleatorizados y controlados con un número de pacientes no elevado que

han testado los RP como tratamiento único del ABMR activo, en solo uno de ellos se demostraba un

beneficio claro de los mismos en recuperación de función renal. Aunque, algunos estudios

observacionales sí encuentran beneficio [39] [40]. 

Los mejores resultados se han obtenido con la combinación de RP e Ig iv, como ya ocurría con la

desensibilización. Un metaanálisis publicado recientemente, que incluyó 2 estudios observacionales

retrospectivos de cohortes, incluyendo uno de ellos tanto ABMR agudo como ABMR crónico,

mostraba beneficio sobre la supervivencia del injerto en el rechazo agudo, pero no en el crónico.

Otro estudio observacional retrospectivo.mostró superioridad clara de la combinación de RP e Ig iv

frente a solo RP [14] [39] [41].

A pesar de este nivel de evidencia no muy elevado, múltiples publicaciones consideran a esta pauta

el tratamiento estándar del ABMR activo (standard of care) y lo utilizan de grupo control

comparador de otros tratamientos, dado su uso generalizado [14] [39] [41]. 
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Sobre RTX se realizó el ensayo clínico aleatorizado doble ciego RITUX-ERAH, que incluyó 40

pacientes, comparó rituximab añadido al tratamiento estándar (RP+Ig iv) con el tratamiento

estándar y no demostró beneficio adicional del grupo que llevaba RTX añadido. El número de

pacientes era bajo y el tiempo de seguimiento solo de 1 año [42]. Ambas ramas con un protocolo de

RP e Ig iv tenían un 95% de supervivencia del injerto, lo cual, indirectamente, probaba la eficacia de

un protocolo de RP e Ig iv [43].      

Estudios retrospectivos de cohortes publicados previamente al RITUX-ERAH, con muchas

limitaciones metodológicas, sí que mostraron beneficio claro en supervivencia del injerto de la

adición de RTX a una pauta estándar con plasmaféresis e Ig iv [34] [39] [40] [44].  Del mismo modo

estudios piloto con muy bajo número de pacientes han mostrado un beneficio claro en supervivencia

del injerto de la adición de RTX a una pauta estándar con plasmaféresis e Ig iv [34] [39] [40] [44].     

A pesar de las dudas que el ensayo clínico RITUX-ERAH pueda plantear sobre la eficacia sumatoria

del RTX añadido al tratamiento estándar de RP e Ig iv, dado que es un único ensayo, con algunas

limitaciones metodológicas, la existencia de otro tipo de estudios, de menor calidad de evidencia, en

los que RTX sí que ha mostrado eficacia y el pobre pronóstico del ABMR activo que anima a poner

todos los medios que nos ayuden a combatirlo, la tendencia actual de la mayoría de las unidades de

trasplante renal es a añadir RTX al tratamiento.

Tiene interés citar que la realización de una sesión de plasmaféresis en las primeras 24-72 horas

post-infusión de RTX altera de manera significativa la farmacocinética del mismo, y, como es

esperable, cuanto más próximo a la infusión, mayor alteración. Por lo que se aconseja no realizar

recambios plasmáticos hasta pasadas 72 horas de la infusión de RTX (mínimo 48 horas) [45].

Dado el importante papel que juega el sistema del complemento en el daño producido por el ABMR

activo, también los inhibidores del complemento a diferentes niveles, y, en especial, el eculizumab

han sido testados como parte del tratamiento del ABMR activo.

Hay un estudio aleatorizado de inhibición de C1 en ABMR activo con 18 pacientes, enfrentando el

inhibidor C1 a placebo y en las 2 ramas tratamiento estándar con RP e Ig iv, sin diferencias en

supervivencia del injerto en el día 20, aunque menor glomerulopatía del trasplante a los 6 meses

(0/7 frente a 3/7) [46]. Y también sobre el mismo, algunas publicaciones observacionales aisladas

[47].

No hay estudios aleatorizados de eculizumab en tratamiento de ABMR activo (sí en ABMR crónico).



Hay varios estudios observacionales, con un número bajo de pacientes tratados con eculizumab en

ABMR activo, la mayoría en rescate en relación al tratamiento convencional. En general muestran

tendencia a cierto beneficio en estos casos en que ha fallado todo el tratamiento convencional [39]

[40] [48] [49]. Una observación interesante de uno de ellos es que la combinación de esplenectomía

con eculizumab tenía una eficacia total en el rescate, aunque la eficacia de cada uno por separado

era muy discreta [50].    

Dada la limitación de datos existente, los inhibidores del complemento no suelen utilizarse en

primera línea en el tratamiento del ABMR activo. Su utilización se limita a rescate en pacientes que

no han respondido al tratamiento estándar.

También la experiencia es muy limitada con bortezomib. En un ensayo clínico aleatorizado publicado

con 29 pacientes y 3 ramas: (bortezomib, ATG, plasmaféresis vs RTX, ATG, plasmaféresis vs ATG,

plasmaféresis) no hubo diferencias entre las 3 ramas en supervivencia del injerto a 3 años [39]. Otro

estudio observacional con 51 pacientes y 56 episodios de ABMR activo y un seguimiento prolongado

sí que mostró beneficio tanto en reversión del ABMR activo  histológico como en reducción de

niveles de DSA [40].

De manera que sobre el posible uso de bortezomib en tratamiento de ABMR activo se puede decir

algo muy similar a lo dicho de los inhibidores del complemento, su empleo queda reducido

básicamente a rescate.

Dadas las interacciones existentes entre inmunidad celular y humoral en el tratamiento del ABMR

activo, se incluyen siempre pulsos de 6-metilprednisolona y, caso de objetivarse daño vascular en la

biopsia, ATG.

Dado que todos estos potentes tratamientos favorecen el desarrollo de todo tipo de infecciones, en

especial oportunistas, habrá que añadir las profilaxis habituales, como ya se ha desarrollado en un

punto anterior.

En la (Figura 5) se muestra un diagrama práctico del tratamiento del ABMR activo.

Finalmente añadir que un grupo francés ha desarrollado y validado un índice pronóstico para

predecir la supervivencia del injerto después de un episodio de ABMR activo. Incluye la tasa de

filtración glomerular (TFG) en el momento del diagnóstico de ABMR agudo, así como los índices de

fibrosis intersticial y atrofia tubular en la biopsia en el momento del diagnóstico de ABMR agudo,
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además el cambio relativo de TFG después del tratamiento, el cambio en capilaritis peritubular antes

y después del tratamiento y el cambio en intensidad de fluorescencia media (MFI) de los DSA antes y

después del tratamiento. Podría utilizarse para comprobar de manera precisa la eficacia de

diferentes tratamientos en ensayos clínicos o para tomar decisiones clínicas con una base más

precisa. Permite clasificar a los pacientes en 3 grupos: de alto riesgo (supervivencia del injerto a 6

años 6%, índice > 6.76), riesgo medio (supervivencia del injerto a 6 años 44.9%, índice 5.96-6.76),

bajo riesgo (supervivencia del injerto a 6 años 84.4%, índice < 5.96) [51].  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL GRUPO PROMETEO:     

El diagnóstico del ABMR activo se basa en los criterios de Banff 2017 e incluye la biopsia del injerto

renal con datos de lesión tisular aguda y de interacción de los anticuerpos con el endotelio vascular.

También debe incluir la evidencia serológica de DSA.

Las soluciones posibles para facilitar el trasplante renal en los pacientes con alta sensibilización

HLA incluyen: en el caso de que el receptor disponga de un donante vivo incompatible puede optar a

los programas de intercambio de donantes, la desensibilización, o incluso la combinación de ambas

estrategias; en el caso de que no se disponga de un donante vivo, los programas de priorización en

lista de espera e intercambio renal (como el español, PATHI) son la mejor opción para el paciente.

Aunque sea más complejo, también pueden acoplarse estrategias de desensibilización a los

programas de priorización con donante cadáver.

La desensibilización HLA a día de hoy se asienta sobre una pauta combinada de RP o IA, Ig iv y RTX.

La inducción en pacientes de alto riesgo inmunológico debe incluir siempre un anticuerpo

antilinfocitario, mono o policlonal, potente, como ATG o alemtuzumab. Sería opcional la adición de

RTX.

El tratamiento del ABMR activo debe incluir pulsos de esteroides, RP, Ig iv y RTX. Y, sólo si hay daño

vascular significativo, ATG. En terapias de rescate cualquier medida es legítima. 

En estos pacientes debe evitarse una inmunosupresión de mantenimiento de baja intensidad, y ésta

debe incluir siempre un ICN.

Considerando los tratamientos potentes que reciben estos pacientes y su elevado riesgo infeccioso,

se debe emplear una profilaxis infecciosa adaptada al perfil clínico del paciente y a la intensidad de

la pauta  inmunosupresora empleada. 



Conflicto de intereses: Los autores declaran que no tienen conflicto de intereses potencial

relacionado con los contenidos de este artículo.

TABLAS

Tabla 1.

Tabla 2.



IMÁGENES

Figura 4.

Figura 5.



Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Butler CL, Valenzuela NM, Thomas KA, and Reed EF. Not all antibodies are created equal: factors that
influence antibody mediated rejection. Journal of Immunology Research 2017; 2017(Art. ID 7903471:1- 9.
http://dx.doi.org/10.1155/2017/7903471.

2. Haas M, Loupy A, Lefaucheur C et al. The Banff 2017 kidney meeting report: revised diagnostic
criteria for chronic active T cell¿mediated rejection, antibody-mediatedrejection, and prospects for
integrative endpoints for next- generation clinical trials. Am J Transplant. 2018; 18:293¿307. DOI:
10.1111/ajt.14625. M [Pubmed]
3. Arias-Cabrales C, Redondo-Pachón D, Pérez-Sáez MJ, Gimeno J, Sánchez-Güerri I, Bermejo S, Sierra A,
Burballa C, Mira M, Crespo M, Pascual J. Supervivencia del injerto renal según la categoría de Banff
2013 en biopsia por indicación. Nefrologia 2016;3 6(6):660¿666.

4. Dörje C, Midtvedt K, Holdaas H et al. Early versus late acute antibody-mediated rejection in renal
transplant recipients. Transplantation 2013;96: 79-84. DOI: 10.1097/TP.0b013e31829434d4

5. Marfo K, Lu A, Ling M, Akalin E. Desensitization protocols and their outcome. Clin J Am Soc Nephrol
2011; 6: 922¿936. [Pubmed]
6. Abu Jawdeh BG, Cuffy MC, Alloway RR, Shields AR, Woodle ES. Desensitization in kidney
transplantation: review and future perspectives. Clin Transplant 2014; 28: 494¿507. [Pubmed]
7. El Ters M, Grande JP, Keddis MT, Rodrigo E, Chopra B, Dean PG, Stegall MD and Cosio FG. Kidney
allograft survival after acute rejection, the value of follow-up biopsies. American Journal of
Transplantation 2013; 13: 2334¿2341. doi: 10.1111/ajt.12370. [Pubmed]
8. Sis B, Jhangri GS, Riopel J, Chang J, de Freitas DG, Hidalgo L, Mengela M, Matase A and Halloran PF.
A new diagnostic algorithm for antibody-mediated microcirculation inflammation in kidney transplants.
American Journal of Transplantation 2012; 12: 1168¿1179. doi:10.1111/j.1600-6143.2011.03931.x.
[Pubmed]
9. Salvadori M, Tsalouchos A. Biomarkers in renal transplantation: an updated review. World J Transplant
2017; 7(3): 161-178. DOI: 10.5500/wjt.v7.i3.161. [Pubmed]
10. Mosquera Reboredo, Vázquez Martul E. Criterios diagnósticos de rechazo mediado por anticuerpos
en el trasplante renal. Nefrologia 2011;31(4):382-91. doi:10.3265/Nefrologia.pre 2011.Apr.10740.
[Pubmed]
11. Halloran PF, Famulski KS, Chang J. A probabilistic approach to histologic diagnosis of antibody-
mediated rejection in kidney transplant biopsies. American Journal of Transplantation 2017; 17: 129¿139.
doi: 10.1111/ajt.13934. [Pubmed]
12. Gwinner W, Metzger J, Husi H, Marx D. Proteomics for rejection diagnosis in renal transplant
patients: Where are we now?. World J Transplant 2016; 6(1): 28-41. DOI: 10.5500/wjt.v6.i1.28.
[Pubmed]
13. Crespo E, Roedder S, Sigdel T et al. Molecular and functional noninvasive immune monitoring in the
ESCAPE study for prediction of subclinical renal allograft rejection. Transplantation 2017; 101(6):
1400-1409. DOI: 10.1097/TP.0000000000001287. [Pubmed]
14. Djamali A, Kaufman DB, Ellis TM et al. Diagnosis and management of antibody-mediated rejection:
current status and novel approaches. American Journal of Transplantation 2014; 14: 255¿271. doi:
10.1111/ajt.12589. [Pubmed]

http://dx.doi.org/10.1155/2017/7903471
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clin+J+Am+Soc+Nephrol+2011%3B+6%3A+922%E2%80%93936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clin+Transplant+2014%3B+28%3A+494%E2%80%93507
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12370
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=161
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10740
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=13934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=0000000000001287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12589


15. Lúcia M, Luque S, Crespo E, Melilli E, Cruzado JM, Martorell J et al. Preformed circulating HLA-
specific memory B cells predict high risk of humoral rejection in kidney transplantation. Kidney Int 2015;
88:874-87. [Pubmed]
16. Akalin E. A new treatment option for highly sensitized patients awaiting kidney transplantation. AJKD.
2018; 71:458-60.

17. Orandi BJ, Luo X, Massie AB et al. Survival benefit with kidney transplants from HLA-incompatible
live donors. NEJM. 2016; 374:940-50. [Pubmed]
18. Manook M, Koeser L, Ahmed Z, Robb M, Johnson R, Show O et al. Post-listing survival for highly
sensitised patients on the UK kidney transplant waiting list: a matched cohort analisis.
:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31595-1.

19. Sonnenday CJ, Ratner LE, Zachaary AA, Burdick JF, Samaniego MD, Kraus E, Warren DS,
Montgomery RA. Preemptive therapy with plasmapheresis/intravenous immunoglobulin allows succesful
live donor renal transplantation in patients with a positive cross-match. Transplantation Proceedings
2002; 34:1614-16. [Pubmed]
20. Jordan SC, Toyoda M, Kahwaji J, Vo AA. Clinical aspects of intravenous immunoglobulin use in solid
organ transplant recipients. AJT 2011; 11:196-202.

21. Tedla FM, Roche-Recinos A, Brar A. Intravenous immunoglobulin in kidney transplantation. Curr Opin
Organ Transplant. 2015; 20(6):630-7. doi:10.1097/MOT.0000000000000250. [Pubmed]
22. Jordan SC, Choi J, Vo A. Kidney transplantation in highly sensitized patients. British Medical Bulletin
2015; 114:113¿125. [Pubmed]
23. Montgomery RA, Phil D. Lonze BE, King KE, Kraus ES, Kucirka LM, Locke JE, Warren DS, Simpkins
CE, Dagher NN, Singer AL, Zachary AA, Segev DL. Desensitization in HLA-incompatible kidney recipients
and survival. N Engl J Med 2011;365:318-26. [Pubmed]
24. Rostaing L, Congy N, Aarnink A, Maggioni S, Allal A, Sallusto F, Game X, Kamar N. Efficacy of
immunoadsorption to reduce donor-specific alloantibodies in kidney-transplant candidates. Exp Clin
Transplant. 2015; Suppl 1:201-6. [Pubmed]
25. Jordan SC, Tyan D, Stablein D, McIntosh M, Rose S, Vo A, Toyoda M, Davis C, Shapiro R, Adey D,
Milliner D, Graff R, Steiner R, Ciancio G, Sahney S, Light J. Evaluation of intravenous immunoglobulin as
an agent to lower allosensitization and improve transplantation in highly sensitized adult patients with
end-stage renal disease: report of the NIH IG02 trial. J Am Soc Nephrol 2004; 15: 3256¿3262.
[Pubmed]
26. Jordan SC, Lorant T, Choi J et al. IgG endopeptidase in highly sensitized patients undergoing
transplantation. NEJM. 2017; 377:442-53.

27. Stegall MD, Diwana T, Raghavaiaha S, Cornell LD, Burns J, Deana PG, Cosio FG, Gandhi MJ,
Kremerse W, Gloor JM. Terminal complement inhibition decreases antibody-mediated rejection in
sensitized renal transplant recipients. American Journal of Transplantation 2011; 11: 2405¿2413.
[Pubmed]
28. Jeong JC, Jambaldorj E, Kwon HY et al. Desensitization using bortezomib and high-dose
immunoglobulin increases rate of deceased donor kidney transplantation. Medicine 2016; 95 (5), 1-10.
:e2635. DOI: 10.1097/MD.0000000000002635. [Pubmed]
29. Cornell LD, Schinstock CA, Gandhi MJ et al. Positive crossmatch kidney transplant recipients treated
with eculizumab: outcomes beyond 1 year. American Journal of Transplantation 2015; 15: 1293¿1302.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kidney+Int+2015%3B+88%3A874-87
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2016%3B+374%3A940-50
https://doi.org/10.1016/S0140-6736
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Transplantation+Proceedings+2002%3B+34%3A1614-16
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=0000000000000250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=British+Medical+Bulletin+2015%3B+114%3A113%E2%80%93125
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=N+Engl+J+Med+2011%3B365%3A318-26
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2015%3B+Suppl+1%3A201-6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Am+Soc+Nephrol+2004%3B+15%3A+3256%E2%80%933262
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=American+Journal+of+Transplantation+2011%3B+11%3A+2405%E2%80%932413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=0000000000002635


doi: 10.1111/ajt.13168. [Pubmed]
30. Buttigieg J, Bridson JM, Sharma A, Halawa A. Induction immunosuppression in high-risk kidney
transplant recipients. Experimental and Clinical Transplantation 2016; 4: 367-376. [Pubmed]
31. Zheng J, Song W. Alemtuzumab versus antithymocyte globulin induction therapies in kidney
transplantation patients. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
Medicine. 2017; 96:28. [Pubmed]
32. Van den Hoogen MWF, Kamburova EG, Baas MC et al. Rituximab as induction therapy after renal
transplantation: a randomized, double-blind, placebo-controlled study of efficacy and safety. American
Journal of Transplantation 2015; 15: 407¿416. doi: 10.1111/ajt.13052. [Pubmed]
33. Ejaz NS, Shields AR, Alloway RR et al. Randomized controlled pilot study of B cell¿targeted induction
therapy in HLA sensitized kidney transplant recipients. American Journal of Transplantation 2013; 13:
3142¿3154. doi: 10.1111/ajt.12493. [Pubmed]
34. Zhao YG, Shi BY, Qian YY, Bai HW, Xiao L, He XY. Clinical efficacy of rituximab for acute rejection in
kidney transplantation: a meta-analysis. Int Urol Nephrol. 2014 Jun;46(6):1225-30. doi:
10.1007/s11255-013-0599-4. [Pubmed]
35. Pascual J, Berger SP, Witzke O, Tedesco H, Mulgaonkar S, Qazi Y et al. Everolimus with reduced
calcineurin inhibitor exposure in renal transplantation. JASN 2018; 29(7): 1979-91.

36. Cucchiari D, Molina-Andújar A, Montagud-Marrahi E, Revuelta I, Rovira J, Ventura-Aguiar P et al. Use
of de-novo m-TOR inhibitors in hypersensitized kidney transplant recipients, experience from clinical
practice. Transplantation 2019 (Oct 21). doi: 10.1097/TP.0000000000003021. [Pubmed]
37. Liefeldt L, Brakemeiera S, Glander P et al. Donor-specific HLA antibodies in a cohort comparing
everolimus with cyclosporine after kidney transplantation. American Journal of Transplantation 2012; 12:
1192¿1198. doi: 10.1111/j.1600-6143.2011.03961.x. [Pubmed]
38. Böhmig GA, Wahrmann M, Regele H, Exner M, Robl B, Derfler K, Soliman T, Bauer M, Müllnerg M,
Druml W. Immunoadsorption in severe C4d-positive acute kidney allograft rejection: A randomized
controlled trial. American Journal of Transplantation 2007; 7: 117¿121. [Pubmed]
39. Wan SS, Ying TD, Wyburn K et al. The treatment of antibody-mediated rejection in kidney
transplantation: an updated systematic review and meta-analysis. Transplantation 2018;102: 557¿568.
DOI: 10.1097/TP.0000000000002049. [Pubmed]
40. Garces JC, Giusti S, Staffeld-Coit C, Bohorquez H, Cohen AJ, Loss GE. Antibody-mediated rejection: a
review. Ochsner Journal 2017; 17:46¿55. [Pubmed]
41. Slatinska J, Honsova E, Burgelova M, Slavcev A, Viklicky O. Plasmapheresis and intravenous
immunoglobulin in the treatment and prevention of antibody mediated rejection. Transplantationsmedizin
2010; 22: 277.

42. Sautenet B, Blancho G, Büchler M et al. One-year results of the effects of rituximab on acute
antibody-mediated rejection in renal transplantation: RITUX ERAH, a multicenter double-blind
randomized placebo-controlled trial. Transplantation 2016;100: 391¿399. [Pubmed]
43. Lefaucheur C, Nochy D, Andrade J et al. Comparison of combination Plasmapheresis/IVIg/Anti-CD20
versus high-dose IVIg in the treatment of antibody-mediated rejection. American Journal of
Transplantation 2009; 9: 1099¿1107. doi: 10.1111/j.1600-6143.2009.02591.x. [Pubmed]
44. Macklin PS, Morris PJ, Knight SR. A systematic review of the use of rituximab for the treatment of
antibody-mediated renal transplant rejection. Transplant Rev (Orlando). 2017; 31(2):87-95. doi:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=13168
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Experimental+and+Clinical+Transplantation+2016%3B+4%3A+367-376
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2017%3B+96%3A28
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=13052
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=1007%2Fs11255-013-0599-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=0000000000003021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=American+Journal+of+Transplantation+2007%3B+7%3A+117%E2%80%93121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=0000000000002049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ochsner+Journal+2017%3B+17%3A46%E2%80%9355
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Transplantation+2016%3B100%3A+391%E2%80%93399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=x


10.1016/j.trre.2017.01.002. [Pubmed]
45. Puisset F, White-Koning M, Kamar N, Huart A, Haberer F, Blasco H et al. Population
pharmacokinetics of rituximab with or without plasmapheresis in kidney patients with antibody mediated
disease. Br J Clin Pharmacol 2013; 76(5): 734-40. [Pubmed]
46. Montgomery RA, Orandi BJ, Racusen L et al. Plasma-derived C1 esterase inhibitor for acute antibody-
mediated rejection following kidney transplantation: results of a randomized double-blind placebo-
controlled pilot study. American Journal of Transplantation 2016; 16: 3468¿3478. doi: 10.1111/ajt.13871.
[Pubmed]
47. Viglietti D, Gosset C, Loupy A et al. C1 inhibitor in acute antibody-mediated rejection nonresponsive
to conventional therapy in kidney transplant recipients: a pilot study. American Journal of
Transplantation 2016; 16: 1596¿1603. doi: 10.1111/ajt.13663. [Pubmed]
48. Tran D, Boucher A, Collette S et al. Eculizumab for the treatment of severe antibody-mediated
rejection: a case report and review of the literature. Case Reports in Transplantation 2016; 2016 (Art ID
9874261),1-4. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9874261.

49. Burbach M, Suberbielle C, Brochériou I et al. Report of the inefficacy of eculizumab in two cases of
severe antibody-mediated rejection of renal grafts. Transplantation 2014;98: 1056-1059. DOI:
10.1097/TP.0000000000000184. [Pubmed]
50. Eskandary F, Wahrmann M, Mühlbacher J, Böhmig GA. Complement inhibition as potential new
therapy for antibody-mediated rejection. Transplant International 2016; 29: 392¿402. [Pubmed]
51. Viglietti D, Loupy A, Aubert O et al. Dynamic prognostic score to predict kidney allograft survival in
patients with antibody-mediated rejection. JASN 2017; 29:1-14.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=002
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Br+J+Clin+Pharmacol+2013%3B+76%285%29%3A+734-40
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=13871
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=13663
http://dx.doi.org/10.1155/2016/9874261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=0000000000000184
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Transplant+International+2016%3B+29%3A+392%E2%80%93402

