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Presentación

El cáncer de mama es una enfermedad tumoral frecuente en la mujer
que, además de poner en peligro su vida, incide en su imagen y pue-
de tener repercusiones sicológicas sobre la misma. El tratamiento mul-
tidisciplinar quirúrgico, médico, radioterápico y hormonoterápico con-
sigue excelentes porcentajes de curación pero sus efectos secundarios
pueden incidir en la autoestima, el sentimiento de posible falta de
atractivo hacia su pareja, de posible marginación laboral y social, es-
tigmatización, etc., comunes a otros tipos de cáncer.

La mujer se enfrenta casi siempre, por primera vez en su vida, a una si-
tuación compleja que desconoce y que le va a afectar de manera im-
portante. Tiene que aprender rápido sobre cada uno de los procedi-
mientos diagnósticos y terapéuticos que le recomiendan pues muchas
veces tiene que decidir sobre ellos y prestar su consentimiento. No es
aconsejable el desconocimiento pues, la mayoría de las veces, los fan-
tasmas son mayores que la realidad, que puede ser asumida y digeri-
da progresivamente conforme la información va llegando de la mano
del experto.

Un tumor que afecta a una de cada ocho mujeres es un problema so-
cial y científicamente relevante. La presente obra es un compendio de
las respuestas de un grupo de excelentes profesionales a la mayoría de
preguntas que habitualmente hacen las mujeres con respecto al cán-
cer de mama, tanto la población sana como aquellas con una sospe-
cha o un diagnóstico de certeza. El libro comienza con la descripción
perfectamente inteligible de las características del cáncer de mama.
Dos capítulos importantes son los dedicados a la estrategia de detec-
ción precoz, herramienta de probada utilidad que ha logrado unos
porcentajes de curación más altos. Los aspectos relacionados con la
información constituyen otro capítulo en el que se aborda la relación
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médico-paciente-familia en el contexto de la enfermedad, las pregun-
tas que a veces uno no se atreve a formular, ...

La parte del tratamiento da luz a los últimos avances y tendencias en
la cirugía, la técnica del ganglio centinela, la reconstrucción mamaria,
así como en los protocolos de tratamiento radioterápico, quimioterápi-
co, hormonoterápico y biológico, considerando sus ventajas y efectos
secundarios. La participación en ensayos clínicos es considerada, con
acierto, una de las mejores opciones en que una paciente pudiera tra-
tarse. Supone el máximo nivel de calidad de tratamiento que contribu-
ye de manera importante al progreso en la lucha contra la enferme-
dad y destierra conceptos erróneos y anticuados que todavía circulan,
aunque cada día menos, en la sociedad civil.

No podía olvidarse la etapa posterior al tratamiento, con la rehabilita-
ción, aspectos particulares de la vida cotidiana que puedan verse mo-
dificados o no, relaciones de pareja, con la familia, apoyo psicológico,
posibles embarazos, problemas laborales y sociales y una perspectiva
necesaria para la programación adecuada del resto de su vida con la
mejor calidad posible, que en la mayoría de las ocasiones supone una
larga supervivencia libre de recaída, como la del resto de las personas.

Desde la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) felicitamos a
los autores y promotores de este libro por su rigor y eficacia que, sin duda,
será de gran ayuda para todo aquel que quiera saber sobre la situación
actual del cáncer de mama. El estilo con el que está escrito lo hace com-
prensible, atractivo y de fácil lectura para todos. Es una contribución más
en la lucha que todos llevamos contra ese enemigo común, responsable
del 25% de los fallecimientos en nuestro país: el cáncer.

ALFREDO CARRATO
Catedrático de Oncología Médica, 

Universidad Miguel Hernández
Jefe de Servicio de Oncología Médica, 

Hospital Universitario de Elche
Presidente de la Sociedad Española 

de Oncología Médica
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¿QUÉ ES EL CÁNCER? 13

¿Qué es el cáncer?

1. ¿Qué es el cáncer?

CÁNCER es un término que
agrupa a diversas enfer-
medades que tienen algu-
nas características impor-
tantes en común. El cáncer
afecta a nuestras células,
que son la unidad básica
del cuerpo para vivir, y con-
siste en una división de cé-
lulas anormales sin control.

Para entender el cáncer
es importante conocer qué
sucede cuando las células normales se convierten en cancerosas. El
cuerpo se compone de muchos tipos de células. Normalmente las
células crecen, se dividen, reproducen y mueren a medida que se
necesita para mantener el cuerpo sano. Este ciclo celular posee
varios sistemas de regulación y control para que todos los engrana-
jes de su sofisticada maquinaria funcionen como un perfecto reloj.
Sin embargo, a veces, el proceso se descontrola y las células se
siguen dividiendo cuando no es necesario. La masa de células así

Capítulo 1



formadas constituye una tumoración. Los tumores pueden ser benig-
nos o malignos. 

Los tumores benignos no son cancerosos. Las células en los tumores
benignos no se extienden a otras partes del cuerpo. Generalmente, se
pueden eliminar mediante cirugía y en la mayoría de los casos no rea-
parecen. Lo más importante es que los tumores benignos raramente
suponen una amenaza de muerte.

Los tumores malignos son cancerosos. Las células en los tumores malig-
nos son anormales y se dividen sin control ni orden. Las células cance-
rosas pueden invadir y destruir los tejidos de alrededor. Además, las
células cancerosas pueden separarse del tumor maligno y entrar al
torrente sanguíneo o al sistema linfático, diseminándose a otras partes
del cuerpo para formar nuevos tumores, que se conocen como metás-
tasis. En estos casos han fallado los mecanismos de control y bloqueo
del ciclo normal de una célula.

2. ¿Por qué a mí?

Los médicos no siempre pueden explicar por
qué una persona tiene cáncer y otra no. Aun
así, los científicos estudian patrones de com-
portamiento del cáncer de mama en la
población para aprender qué cosas de las
que hacemos pueden influir en la aparición
de un tumor. Cualquier hecho o circunstan-
cia que incremente el riesgo de una persona
en desarrollar un cáncer se llama factor de
riesgo. El cáncer de mama puede estar aso-
ciado a factores de riesgo conocidos; mu-
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chos de estos factores son modificables y otros pueden ser evitados,
aunque no todos. Es importante recordar que, aunque evites al máxi-
mo los factores de riesgo, no es una garantía de no padecer cáncer.

3. ¿Es normal que el diagnóstico de cáncer
genere angustia en mí y a mi familia?

La adaptación a la enfermedad tumoral por parte del paciente y la
familia es un proceso complejo. El médico debe esforzarse en dar la
información de la forma más comprensible posible y, para ello, precisa
la colaboración estrecha de la unidad familiar. 

La adaptación es una cons-
tante en la vida de los seres
humanos y una respuesta ade-
cuada a los diferentes aconte-
cimientos de nuestro entorno,
que ocasionan descompensa-
ciones, desequilibrios y altera-
ciones de nuestras pautas de
conducta. De tal manera que,
ante cualquier acontecimien-
to que produce cierto des-
equilibrio, reaccionamos con
una serie de mecanismos que
intentan restablecer el orden.

Evidentemente, el conocimiento de una enfermedad como el cáncer
condiciona en la persona una gran sensación de amenaza y temor,
con desequilibrios a todos los niveles (fisiológico, psicológico y social),
frente a la cual el individuo establece sus propios mecanismos de
defensa. El proceso adaptativo en que se ve involucrado un paciente



con cáncer es una continua reestructuración y no algo fijo en el tiem-
po. La forma en que los individuos llevan a cabo este proceso adapta-
tivo se describe como una sucesión de fases transitorias, que suceden
de forma lineal en el tiempo y que varían individualmente en duración
e intensidad. 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que casi siempre se da
un proceso de adaptación, en el que se distinguen tres momentos
importantes: 

� El del impacto de la situación actual, que
puede dar lugar a la negación y reaccio-
nes de ansiedad.

� El del afrontamiento, ante el que se reac-
cionará con miedo, rabia, ira y un estado
de ánimo deprimido.

� El del proceso de adaptación, donde se  
producirá una disminución de las altera-
ciones emocionales previas y el paciente
pondrá en marcha los recursos persona-
les para disminuir el malestar psicológico.
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ASPECTOS A RECORDAR

� Los tumores pueden ser benignos o malignos.

� Los tumores benignos no suelen ser cancerosos. Raramente
suponen una amenaza de muerte.

� Los tumores malignos son cancerosos.

� El cáncer de mama puede estar asociado a factores de ries-
go conocidos.
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CÁNCER DE MAMA

4. La mama: ¿cómo es la glándula mamaria?

La mama de una mujer adulta se
encuentra entre la 2ª y la 6ª costilla en
el eje vertical y entre el esternón y la
línea media axilar en el eje horizontal.
Por término medio mide de 10 a 12 cm
y su diámetro ántero-posterior es de 5 a
7 cm. Se encuentra formada por tres
estructuras principales: la piel, el tejido
subcutáneo y la glándula mamaria.

La glándula mamaria tiene como principal función la producción y
secreción de leche para la lactancia. La leche es producida en unas
pequeñas glándulas denominadas bulbos que se agrupan para formar
lobulillos y éstos, a su vez, constituirán los lóbulos, verdaderas unidades
funcionales. Estas estructuras glandulares están conectadas por unos
tubos denominados ductos que irán confluyendo en otros de mayor
tamaño hasta desembocar en el pezón. La mayor parte de las neopla-
sias de mama se desarrollan en el tejido que recubre los ductos y lobu-
lillos, al proceder de una glándula se denominan adenocarcinomas y
suelen reproducir estructuras glanduloides más o menos diferenciadas.
Entre el tejido glandular se encuentra el denominado estroma o tejido
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de sostén, constituido por grasa, tejido co-
nectivo, nervios, vasos sanguíneos y linfáti-
cos. Estos últimos constituyen el sistema de
drenaje de la mama hasta los ganglios lin-
fáticos de la axila, la zona clavicular y el
tórax.

Como es natural, la mama pasa por dife-
rentes fases dependiendo del estado
hormonal de la mujer: durante el emba-
razo y la lactancia, la mayor parte del
tejido mamario es glandular, el resto del

tiempo predomina el estroma. Tras la menopausia hay una disminu-
ción generalizada de ambos componentes con una atrofia del teji-
do glandular y persistencia de los ductos, lo que justifica la inciden-
cia de cáncer de mama en estas edades.

5. ¿Qué factores suponen un mayor riesgo 
de desarrollar cáncer de mama en la mujer?

Son varios los motivos y pasamos a exponerlos de forma esquemática:

Edad: El riesgo de cáncer de mama aumenta gradualmente conforme
la mujer envejece.

Antecedentes familiares: Las probabilidades de una mujer de desarro-
llar cáncer de mama aumentan si su madre, hermana o hija han pade-
cido la enfermedad (especialmente si fue diagnosticado antes de los
50 años de edad). 

Factores hormonales: Gran cantidad de estudios experimentales indi-
can que las hormonas juegan un papel muy importante en la apari-
ción del cáncer de mama.



Algunos cambios en la biopsia de mama: Un diagnóstico de hiperpla-
sia atípica (una condición que no es cancerosa, en la cual las células
tienen características anormales y son numerosas) o de carcinoma
lobulillar in situ (células anormales que se encuentran en los lobulillos
del seno) aumenta el riesgo de cáncer de mama en la mujer.

Alteraciones genéticas: Alteraciones específicas en ciertos genes
(BRCA1, BRCA2 y otros) aumentan el riesgo de cáncer de mama. Estas
alteraciones son raras; se estima que no llegan a constituir ni un 10% de
todos los tumores de mama diagnosticados.

Antecedentes de reproducción y
menstruación: La evidencia indica
que: 

� Cuantos más años tiene la mujer
cuando da a luz a su primer hijo,
mayor será la probabilidad de
que desarrolle cáncer de mama.

� Las mujeres que empezaron a
menstruar a una edad temprana
(a los 11 años o menos), que tu-
vieron la experiencia de una me-
nopausia tardía (después de los
55 años de edad) o que nunca
tuvieron hijos, también tienen un
riesgo mayor de desarrollar cán-
cer de mama. 

� Las mujeres que tomaron terapia hormonal de reemplazo durante
mucho tiempo parecen tener también una mayor probabilidad de
desarrollar cáncer de mama. 

Densidad de la mama: Los tumores de mama, casi siempre, se desarro-
llan en el tejido denso del pecho (no en el tejido graso). Las mujeres en
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quienes las mamografías muestran que tienen mucho tejido denso
parecen presentar un riesgo mayor de cáncer. Las anormalidades en
las mamas densas pueden detectarse con más dificultad en una
mamografía.

Dieta y estilo de vida: El riesgo es mayor cuando los hábitos de vida
no son saludables. Se piensa que la dieta (consumo exagerado de
grasas) tiene un papel en el cáncer de mama, aunque los investiga-
dores no han identificado todavía los factores puntuales dietéticos.
Además una dieta escasa en verduras, fruta fresca, pescado y vita-
minas A, C y D constituye una dieta de riesgo. Los estudios han
encontrado que la obesidad y el sobrepeso en las mujeres postmeno-
páusicas aumentan el riesgo de cáncer de mama. Algunos estudios
sugieren que el consumo moderado de alcohol también puede
aumentar las probabilidades de una mujer de desarrollar esta enfer-
medad. El ejercicio, especialmente en mujeres jóvenes, puede dismi-
nuir los niveles hormonales y la incidencia de este tumor. 
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6. ¿A qué edad se puede padecer cáncer 
de mama?

La posibilidad de desarrollar cáncer de
mama, al igual que ocurre con la mayoría
de los tumores sólidos, aumenta a medida
que va aumentando la edad. La explica-
ción a este fenómeno reside en que con el
proceso de envejecimiento de los órganos
se van acumulando alteraciones genéti-
cas en las células que aumentan el riesgo
de desarrollar neoplasias. En ocasiones, las
pacientes heredan las alteraciones genéti-

cas que las predisponen a padecer cáncer de mama en edades más
tempranas.

Los estudios epidemiológicos que han
analizado la relación entre la edad y
el cáncer de mama han comproba-
do que las tasas específicas (número
de casos para cada grupo de edad)
aumentan constantemente a partir
de los 30 años hasta los 50-60 años,
edad que registra la mayor inciden-
cia global. Posteriormente la inciden-
cia se estabiliza para volver a aumen-
tar hasta los 85 años.

Si enfocamos esta cuestión desde el punto de vista del riesgo individual
de cada mujer según su edad, globalmente podemos decir que en
nuestro país la probabilidad de padecer cáncer de mama antes de los
40 años es del 0,05% (una de cada 200 mujeres), antes de los 75 años
del 7% (una de cada 14) y a los 99 años del 10% (una de cada 10).
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Naturalmente, habrá que considerar otros factores que pueden
aumentar el riesgo, como los antecedentes familiares.

7. El estrés, los disgustos, preocupaciones 
y problemas importantes de tipo psicológico, 
¿pueden contribuir a originar cáncer?

La creencia de que el estrés incrementa el riesgo de cáncer de mama
es común; sin embargo, pocos estudios epidemiológicos prospectivos
se han publicado que relacionen el estrés común de la vida con el
cáncer de mama. 

Se ha realizado en Finlandia un estudio pros-
pectivo sobre más de 10.000 mujeres sanas,
en el que a lo largo de su evolución vital no se
demostró ninguna evidencia de esta asocia-
ción. Asimismo, diversas publicaciones han
afirmado que algunos tipos de personalidad
incrementan el riesgo de cáncer de mama,
pero los datos epidemiológicos fiables acerca
de este tema son escasos. En otro estudio rea-
lizado sobre 13.000 pacientes no se demostró
un incremento del cáncer de mama en rela-
ción con ningún rol de personalidad especial.

8. ¿Puede el tabaco ser un factor de riesgo 
de padecer cáncer de mama?

Tabaco y cáncer de mama: En ningún estudio epidemiológico se ha
demostrado que el tabaco sea un factor de riesgo para el cáncer de
mama. 
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En algún estudio se ha sugerido que en
algunas pacientes con un genotipo
especial para la n-acetiltransferasa, el
tabaco puede ser un factor de riesgo
para desarrollar un cáncer de mama. La
implicación clínica de estos resultados
tiene que ser definida y contrastada en
otros estudios. Por tanto, el tabaco no es
un factor de riesgo per se en el cáncer
de mama.

9. ¿Tengo más probabilidad de poder llegar a 
desarrollar un cáncer de mama por tener 
pechos poliquísticos?

Desde hace tiempo se viene analizando la relación entre la mastopa-
tía fibroquística y un aumento del riesgo de padecer cáncer de ma-
ma. Esta cuestión sigue sin tener una respuesta clara ya que la llama-
da enfermedad fibroquística está constituida por diferentes entidades
con diferente riesgo de malignización y se ha dividido en tres catego-
rías dependiendo de los hallazgos histológicos en la pieza de biopsia:

� Enfermedad no proliferativa: Constituye el 70% de las biopsias y no
aumenta el riesgo de malignización, por lo que los controles debe-
rán ser los habituales.

� Enfermedad proliferativa sin atipias: Supone el 25% de los casos y
multiplica el riesgo por 1,5-2 veces. Este grupo debe hacer vigilan-
cia anual.

� Enfermedad proliferativa con atipias: Aparece en un 4% de las biop-
sias y es el grupo con mayor riesgo, multiplicando por 5 el riesgo



relativo de desarrollar cáncer de mama. Además de un control más
estricto, es aconsejable extirpar la lesión.

Por lo tanto, a modo de resumen podemos decir que en la mayoría de
las ocasiones la presencia de enfermedad fibroquística no aumenta el
riesgo de desarrollar cáncer de mama, excepto en aquellos casos en
los que se detecta proliferación celular con atipia.

10. ¿Por qué está aumentando esta 
enfermedad?

Es cierto que en números absolutos la incidencia de cáncer de
mama está aumentando de forma constante y significativa en los
últimos años, pero probablemente esto sea debido a que las mujeres
son cada día más conscientes de la importancia de la prevención
del cáncer mediante técnicas de screening. Así, la probabilidad de
presentar cáncer de mama ha pasado de ser de una de cada 20
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mujeres hace veinte años, a una de cada 10 en la actualidad, si
viven hasta los 75 años. Actualmente se calcula que a lo largo de la
vida afecta a una de cada 8 mujeres en EE.UU. y a una de cada 12-
14 mujeres en España.

Sin embargo, este aumento de la incidencia es fundamentalmente en
el diagnóstico en estadios precoces, sin ganglios y con factores pronós-
ticos más favorables, por lo que la mortalidad por cáncer de mama
disminuye.

El cáncer de mama es muy raro en varones, presentándose tan sólo en
un 1% de la población. Se estima que en EE.UU., en el año 1994, se
diagnosticaron aproximadamente 1.000 nuevos casos y se registraron
300 fallecimientos por dicha causa.
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ASPECTOS A RECORDAR

� Las anormalidades en las mamas densas pueden detectarse
con más dificultad en una mamografía.

� La posibilidad de desarrollar cáncer de mama aumenta a
medida que va aumentando la edad.

� El tabaco no es un factor de riesgo per se en el cáncer de
mama.

� La presencia de enfermedad fibroquística no aumenta el ries-
go de desarrollar cáncer de mama, excepto en aquellos
casos en los que se detecta proliferación celular con atipia.
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IMPORTANCIA 
DE LA DETECCIÓN PRECOZ

11. ¿Por qué es importante la detección precoz?

Desde que se inicia el desarrollo del
cáncer de mama hasta que este es
detectable, pasan varios años. A
medida que el tumor va creciendo,
las células adquieren un potencial
cada vez más agresivo, con mayor
capacidad de producir metástasis
y de hacerse resistentes a los trata-
mientos. Por ello, tenemos la certe-
za de que detectar el cáncer de
mama en una fase precoz aporta
múltiples beneficios:

� En primer lugar porque aumenta de forma notable las posibilidades
de curación. Considerando el tamaño del tumor, la presencia de
adenopatías axilares y la existencia de metástasis, desde hace ya
muchos años, se clasifican los cánceres en estadios (desde el I, el
más precoz, hasta el IV, el más avanzado). Existe evidencia científi-
ca irrefutable que cuanto menor es el estadio, mayores son las posi-
bilidades de curación.
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� En segundo lugar porque los tratamientos que recibirá la paciente
serán posiblemente menos agresivos:

– Cuanto menor es el tumor, mayor posibilidad de cirugía conser-
vadora.

– Cuanto menor es el estadio, menores posibilidades de necesitar
quimioterapia y otros tratamientos agresivos.

12. ¿Debe acudirse a las llamadas
de las campañas de detección precoz?

Sí, sin duda alguna. Por lo expuesto anteriormente, las autoridades sani-
tarias de los países desarrollados vienen programando campañas de
detección precoz del cáncer de mama mediante la realización perió-

dica de mamografías.
Los estudios ya han de-
mostrado que el grupo
de mujeres sin síntomas
ni signos de sospecha
de cáncer de mama que
son diagnosticadas en
estas campañas presen-
tan un notable aumento
de las posibilidades de
curación. 

Se cree que uno de los
factores que está influ-
yendo en la disminución
de la mortalidad por
cáncer de mama que
se objetiva en los últimos
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años en los países desarrollados es la detección de tumores más pre-
coces gracias a estas campañas.

13. ¿Qué métodos de prevención existen 
para las mujeres menores de 35 años, 
ya que la mamografía no es una prueba 
concluyente?

La prueba de imagen recomendada en todos los grupos de edad
para el diagnóstico precoz del cáncer de mama es la mamografía.
No obstante, en las mujeres más jóvenes, la densidad y cantidad de
tejido mamario dificultan la valoración mamográfica. En estos casos
se pueden emplear otras técnicas como la Resonancia Magnética
Nuclear (RMN).

La RMN es una exploración radiológica en la que el contraste emple-
ado (gadolinio) se fija con mayor intensidad en el carcinoma frente
tejido mamario normal. Aunque puede visualizar carcinomas que la
mamografía no ha detectado, en ocasiones da como positivas lesio-
nes que no lo son (falsos posi-
tivos), por lo que su sensibili-
dad y especificidad en la
distinción de patología ma-
ligna y benigna están por
determinar. Además, es una
técnica costosa y que gene-
ra claustrofobia en algunas
pacientes.

Las principales indicaciones
para el estudio mediante
RMN de la mama son las
mamas con prótesis y las



mamas que aparecen muy densas en la mamografía, como puede
ocurrir en las pacientes jóvenes o en mamas que han sido interveni-
das quirúrgicamente o han sido radiadas.

Otra técnica que puede tener su indicación en este grupo de edad es
la ecografía, aunque su aportación es mucho más modesta que la de
la RMN.
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ASPECTOS A RECORDAR

� Detectar el cáncer de mama en una fase precoz aporta múl-
tiples beneficios:

– Aumenta de forma notable las posibilidades de curación.

– Los tratamientos que recibirá la paciente serán posiblemen-
te menos.

� La prueba de imagen recomendada en todos los grupos de
edad para el diagnóstico precoz del cáncer de mama es la
mamografía.
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 
Y DETECCIÓN PRECOZ

14. ¿Cuál es el mejor método para detectar
cuanto antes el cáncer de mama?

Una mamografía de buena calidad, con un
examen médico de las mamas (examen rea-
lizado por un profesional sanitario cualifica-
do), son el método más efectivo para detec-
tar cáncer de mama de forma precoz.
Como cualquier prueba diagnóstica, las
mamografías tienen tanto beneficios como
limitaciones. Por ejemplo, algunos tumores
no pueden ser detectados por mamografía,
pero pueden ser descubiertos por la explora-
ción física de la mama.

El examen de los senos que se hace una mujer a sí misma, buscando
bultos o cambios anormales, se llama autoexploración. Hasta ahora,
los estudios no han demostrado que el autoexamen, por sí mismo,
reduzca el número de muertes por cáncer de mama. Por tanto, el
autoexamen de las mamas no debe reemplazar la exploración médi-
ca reglada, ni a la mamografía. Sin embargo, las mamografías pue-
den detectar tumores de mama que no se pueden palpar. La mamo-
grafía es hoy el método diagnóstico de elección en las campañas de
screening y se ha demostrado su capacidad de reducir la mortalidad
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del cáncer de mama. Hay que conocer que existen diversos tipos de
mamografía.

15. ¿Qué es una mamografía de detección 
o screening?

Es una radiografía de la mama que se utiliza para detectar cambios en
la misma, en mujeres que no presentan signos o síntomas de cáncer.
Generalmente se requieren dos radiografías de cada mama. Con la
mamografía es posible detectar microcalcificaciones (pequeños
depósitos de calcio en las mamas, los cuales a veces son una indica-
ción de la presencia de cáncer) o un tumor que no se puede palpar.
La mamografía tiene una sensibilidad del 85-95%.

16. ¿Qué es una mamografía diagnóstica?

Es una radiografía de la mama que se usa para diagnosticar cambios
anormales, como bultos, dolor, engrosamiento o secreción del pezón,
o un cambio en el tamaño o la forma de la mama. La mamografía de
diagnóstico también se usa para evaluar los cambios que se ven en
una mamografía de screening. La mamografía diagnóstica puede ser
necesaria si es difícil obtener una imagen clara con una mamografía
de detección o de screening, a causa de circunstancias especiales,
como es la presencia de prótesis de mama. Una mamografía diagnós-
tica lleva más tiempo porque requiere más radiografías para obtener
vistas del seno desde varios ángulos. El técnico puede ampliar un área
sospechosa para obtener una imagen detallada que ayude al médi-
co a hacer un diagnóstico preciso.
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17. ¿Qué son las microcalcificaciones?

Las microcalcificaciones son depósitos de calcio que aparecen en la
glándula mamaria y se detectan en la mamografía como pequeños
puntos blancos. Su importancia radica
en que aproximadamente el 50% de los
cánceres de mama palpables y no pal-
pables presentan este tipo de imágenes.

Dependiendo de las características
que presenten pueden ser más o
menos sospechosas de malignidad. Se
asocian con más frecuencia al carcino-
ma aquellas que son pequeñas (rara-
mente las mayores de 2 mm son malig-
nas), de morfología y densidad irregulares, cuando se agrupan en
gran número en un área pequeña y cuando se presentan formando
moldes de los conductos mamarios.

Con frecuencia las calcificaciones son el único hallazgo anormal y no se
asocian a lesión palpable. En estos casos, gracias a la guía que ofrece
la mamografía, se procede a colocar una aguja especial denominada
arpón en el área sospechosa para su biopsia. Posteriormente se realiza-
rá también mamografía en la pieza extirpada para confirmar que la
zona sospechosa (microcalcificaciones) ha sido incluida para su análisis

18. ¿Cuándo se recomienda que las mujeres se 
hagan mamografías de detección o screening?

Las mujeres de 40 años o más se deberán hacer mamografías cada
uno ó dos años. Las mujeres que tienen factores de riesgo mayores que
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la media de desarrollar cáncer de mama deberán valorar con sus ser-
vicios médicos la necesidad de hacerse mamografías antes de los 40
años y con qué frecuencia realizarlas. 

19. ¿Deben hacerse las mujeres jóvenes 
mamografías? En caso afirmativo, ¿en qué 
situaciones o supuestos se recomendarían?

Dado que no conocemos la causa del cáncer de mama, no dispone-
mos en la actualidad de medidas para hacer una correcta prevención
primaria (como puede ser no fumar para prevenir el cáncer de pulmón).
Por lo tanto, el diagnóstico precoz (prevención secundaria) es el arma
más eficaz para conseguir aumentar la curación de esta neoplasia.

Tras años de investigación clínica, la exploración radiológica que ha
demostrado mayor eficacia en el diagnóstico precoz del cáncer de
mama es la mamografía. Diferentes estudios han comprobado que
las mujeres no sintomáticas diagnosticadas mediante mamografía
presentaban un aumento de la supervivencia frente a aquellas diag-
nosticadas tras la aparición de síntomas. Esto ha llevado a que se
generalicen en los países desarrollados las denominadas campañas
de screening (cribado, tamizado). 

Las principales organizaciones internacionales aconsejan para el
screening del cáncer de mama la realización de mamografía anual
de ambas mamas desde los 40 años. En aquellas mujeres que presen-
tan alto riesgo de padecer este tumor (con antecedentes en familiares
jóvenes de primer grado o portadoras de alteraciones genéticas como
BRCA1 y BRCA2), el screening debería comenzar a los 25 años o a una
edad diez años menor de la que tenía el familiar afectado cuando fue
diagnosticado.



20. ¿Qué es más fiable a la hora de realizar 
una revisión de mamas: una mamografía 
o una ecografía?

Para la revisión de las mamas la técnica que resulta más útil es la
mamografía, ya que nos dará globalmente más información y más
rápidamente de toda la mama. Resulta más útil tanto en la detección
precoz del cáncer no palpable como en el estudio y diagnóstico de
lesiones palpables o frente a la presencia de síntomas sospechosos.
Además evalúa la mama contralateral. Puede detectar cánceres
años antes de que se manifiesten como masas clínicas.

La ecografía o ultrasonografía es una técnica que no utiliza radiacio-
nes ionizantes, pero tiene desventajas frente a la mamografía, como
que no es capaz de detectar microcalcificaciones, es una explora-
ción más lenta y además no puede valorar en su conjunto la mama.
Su indicación fundamental es
el estudio de lesiones mamo-
gráficas o de masas palpables
no visualizadas en la ma-
mografía para determinar si
son sólidos o quísticas, lo que
aporta información acerca de
su naturaleza. Sirve además
como guía para procedimien-
tos de biopsia. Es el método de
elección en el estudio de
mujeres menores de 30 años
con nódulo palpable, ya que
la densidad del tejido ma-
mario impide con frecuencia
la visualización de lesiones en
la mamografía.
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21. ¿Qué deberán hacer las mujeres que tienen 
prótesis en las mamas con respecto
a las mamografías selectivas de detección?

Las mujeres con prótesis deberán
continuar haciéndose mamografías.
(Las mujeres a las que se puso un
implante a consecuencia de cirugía
por cáncer deberán preguntar al
médico si es necesaria una mamo-
grafía de la mama reconstruida). Es
importante hacer saber al servicio de
rayos la existencia de las prótesis de
mama cuando se hace la cita para
la mamografía. Es posible que las pró-
tesis oculten algo de tejido de la
mama, lo cual dificulta al radiólogo
la detección de alguna anormalidad en la mamografía. Si el técnico
que realiza el procedimiento sabe que la mujer tiene una prótesis en la
mama, se pueden tomar algunas medidas para asegurar que se vea
la mayor cantidad posible de tejido en la mamografía. En las pacien-
tes que han padecido cáncer de mama y se han sometido a cirugía
reconstructiva, la prueba diagnóstica de elección es la resonancia
magnética.

Además de las tecnologías de imagen, los científicos y los clínicos
están buscando métodos para detectar marcadores de cáncer de
mama en la sangre, la orina o aspiraciones del pezón, que puede ser-
vir como signo precoz del cáncer de mama.



MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y DETECCIÓN PRECOZ 41

ASPECTOS A RECORDAR

� Una mamografía de buena calidad, con un examen médico
de las mamas son el método más efectivo para detectar el
cáncer de mama de forma precoz.

� La mamografía es hoy el método diagnóstico de elección en
las campañas de screening.

� Su importancia radica en que aproximadamente el 50% de
los cánceres de mama palpables y no palpables presentan
este tipo de imágenes.

� Las mujeres de 40 años o más se deberán hacer mamogra-
fías cada uno o dos años.

� En aquellas mujeres que presentan alto riesgo de padecer
este tumor, el screening debería comenzar a los 25 años o a
una edad diez años menor de la que tenía el familiar afecta-
do cuando fue diagnosticado.

� Para la revisión de las mamas la técnica que resulta más útil
es la mamografía.

� La ecografía es el método de elección en el estudio de muje-
res menores de 30 años con nódulo palpable.
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INFORMACIÓN

22. ¿Tiene derecho una paciente a conocer
su historial clínico?

Sí. De hecho la paciente, a lo largo de todo el proceso, ha tenido que
estar informada de la evolución de su enfermedad. Si lo que desea es
consultar con otro profesional, lo
que precisa es un informe evolu-
tivo completo que describa,
desde el inicio de la enferme-
dad, las diferentes fases clínicas
con los tratamientos administra-
dos, y evidentemente su situa-
ción en el momento actual.

23. ¿Puede opinar una paciente sobre 
los tratamientos a recibir?

Rotundamente, sí. Es más, en ocasiones será el propio médico el que ofrez-
ca varias opciones de tratamiento, en función del deseo de la paciente a
participar en un protocolo de ensayo clínico o no. Siempre es la paciente
la que tiene que decidir si se le administra un tratamiento o no en función
de sus expectativas, efectos secundarios, deseos y creencias personales. 

Capítulo 5



Además, si aplicamos el concepto de consentimien-
to informado bien entendido y no solo como un
acto jurídico, médico y paciente pueden y deben
valorar conjuntamente la información que ayude
en la toma de la mejor opción terapéutica valoran-
do: riesgos–beneficios, alternativas terapéuticas y la
opción del no tratamiento. La paciente debe tener
la capacidad para tomar la decisión clínica tera-
péutica que considere y ésta debe ser voluntaria, sin
coacción, ni bajo la influencia de otras personas.

24. ¿Es posible que el médico me explique qué tipo
de tratamiento me va a poner, cómo y por qué?

No sólo es posible sino que se trata de un derecho del paciente que
está recogido en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad y en otras
normas autonómicas. Asimismo, este precepto se detalla en el Código
Deontológico Médico y corresponde a uno de los cuatro grandes prin-
cipios de Bioética; en concreto, el de Autonomía.

Afortunadamente, hoy la modernización de nuestra sociedad ha rele-
gado al modelo paternalista -en que el médico no informaba al
“pobre enfermo” por sentir lástima de él-, por un modelo de respeto
por el enfermo como persona responsable en todo lo que atañe a su
estado de salud.

De todas formas, el tema de la información en oncología es muy com-
plejo y ha ocupado numerosos trabajos. A modo de resumen podría
decirse que la información que se da a un paciente oncológico debe
ser verdadera, gradual de acuerdo con las necesidades reales que en
cada momento tiene el paciente, confidencial, interesando sólo a las
personas designadas por el implicado. Clara y sencilla, ajustada a los
condicionantes socioculturales del paciente, en un ambiente tranquilo
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y sin prisas, bidireccional, permitiendo que el paciente pregunte siem-
pre lo que quiera y, en definitiva, basada en la confianza y el respeto
mutuo entre médico y paciente. 

Centrándonos en el cáncer de mama, aparte de las informaciones
generales sobre la enfermedad, pronóstico, tratamiento y sus compli-
caciones, existen una serie de situaciones particulares en las que la
importancia de la información adecuada se hace aún más relevante,
por lo que, al menos de forma somera, pasamos a referir:

� La decisión quirúrgica entre cirugía radical o conser-
vadora. La reconstrucción mamaria y sus distintas
técnicas.

� Situaciones de bajo riesgo tratadas con hormonoterapia
y susceptibles o no de aplicar quimioterapia comple-
mentaria.

� Enfermedad de bajo riesgo, debiéndose decidir sobre
el tipo de esquema (CMF/antraciclinas).

� Valorar el beneficio-riesgo en la aplicación de sucesivas
líneas de tratamiento para enfermedad metastásica.

� En caso de alteraciones genéticas o alto riesgo acumu-
lado, en relación al consejo genético y actitud a adop-
tar (mastectomía, quimioprofilaxis, vigilancia, etc.).

� La inclusión en un ensayo clínico, ya que requiere infor-
mación detallada adicional.

Terminamos resaltando el derecho del paciente a ser correctamente
informado de acuerdo con las normas básicas de una buena relación
médico-paciente.



25. ¿Se tiene derecho a una segunda opinión?

Obviamente, la paciente siempre tiene derecho a una segunda opinión.
Pero es necesario que tanto los pacientes como el personal sanitario
comprendan el concepto de segunda opinión, un derecho del pacien-
te que hay que asumir y respetar. En oncología la angustia propia del
diagnóstico de cáncer
empuja a enfermos y
familiares a buscar, en
las segundas opiniones,
no tanto una vía para
contrastar una informa-
ción, sino una alterna-
tiva que les abra una
luz de esperanza que
pueden haber perdido.
Por este motivo, cuando se facilita una segunda opinión, la información
debe ser clara y accesible, y a la vez respetar la libertad del paciente.
Es fundamental que las valoraciones y los consejos que se emitan cuen-
ten con un respaldo científico que se pueda contrastar.

26. ¿Cuáles suelen ser los motivos que llevan 
a una segunda opinión?

Lo que lleva a escuchar la opinión de otro profesional en ocasiones
es la desconfianza y en otras ocasiones la ansiedad. En más de una
ocasión la segunda opinión es el modo en que se materializa la reac-
ción de negación por parte de la familia. Ese “no puede ser cierto”
que se pronuncia o se siente, y que pretende negar el pronóstico:
bien negando el diagnóstico, bien negando las expectativas reales
de tratamiento.
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27. ¿De verdad puedo confiar en el médico 
y en los tratamientos? ¿Es mejor ser atendida 
por equipos multiprofesionales? ¿Existen en 
cualquier hospital?

Hoy, en el ámbito hospitalario donde se desarrolla la medicina pública,
la confianza del paciente, tanto sobre lo que afecta al diagnóstico de
su proceso como sobre la adecuación del tratamiento, viene garantiza-
da por el funcionamiento de los Comités de Tumores, donde los diversos
especialistas (radiólogos, patólogos, cirujanos, radioterapeutas, oncólo-
gos, médicos, psicólogos, etc.) intervienen en la toma de decisión de una
estrategia terapéutica para una paciente determinada. Asimismo, es en
el marco hospitalario público donde se poseen todas las opciones de
tratamientos necesarios y técnicamente más avanzados y contrastados.

28. ¿Es útil pedir o no un segundo diagnóstico? ¿Y 
operarse fuera de la provincia o de España? 

En atención a la libertad y derecho de los pacientes es aceptado,
cada vez más, por los especialistas el que la paciente solicite una
segunda opinión a otros facultativos cualificados en otros Centros
Hospitalarios, que puedan confirmar o discrepar en base a evidencias
demostradas en el diagnóstico y tratamiento propuesto para una
determinada paciente. Con ello, además de garantizar la certeza del
diagnóstico, procuran al paciente un mayor grado de confianza y
seguridad respecto al tratamiento a aplicar. 

Respecto a la búsqueda de otros Centros fuera de la provincia o de
España, habría que distinguir entre la primera y la segunda opción. Dentro
de España pueden existir diferencias respecto al mayor grado de especia-
lización entre unos Centros u otros, y en ese caso se tiene el derecho a
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poder elegir entre ellos. Aunque, en general, se puede afirmar que aque-
llos Centros que poseen unidades especializadas para el tratamiento del
cáncer de mama reúnen un nivel de competencia científica adecuada
para poder abordar con garantía las diversas estrategias de tratamiento. 

Respecto a la búsqueda en el extranjero, habría que decir que no está
justificada, dado que, afortunadamente, la transferencia de los avan-
ces en el diagnóstico y tratamientos nos permite afirmar que no existen
diferencias entre aquellos Centros y los existentes en nuestro país.

29. ¿Los tratamientos que usa la Seguridad Social
son los mismos que me darían a nivel privado?

Habría que responder contundentemen-
te que sí, dado que la toma de decisión,
en cada caso, está avalada, como ya se
ha dicho anteriormente, por un equipo
multidisciplinario existente en todos los
hospitales y que garantiza la mejor elec-
ción de tratamiento para cada paciente
determinada. 

Hoy, en la Seguridad Social, se aplican
sin ninguna restricción aquellos trata-
mientos considerados óptimos y avalados por la evidencia científica, dis-
poniendo de todas las opciones de estrategias terapéuticas existentes
en la actualidad, con el más alto nivel de competencia.

30. El oncólogo, ¿debe ser sincero conmigo? 

Conseguir una información clínica adecuada es un aspecto prioritario
en medicina y especialmente en oncología.

48 CÁNCER DE MAMA. CUESTIONES MÁS FRECUENTES



Ya hemos comentado el derecho del paciente a recibir información
sobre su proceso y que dicha información debe ser gradual, adecuán-
dose a las necesidades psicológicas que en cada momento tiene el
paciente. Debe ser clara, comprensible y, por supuesto, confidencial.

Deben darse las condiciones ambientales
óptimas (tiempo, lugar, etc.) y el profesio-
nal deberá estar preparado para informar
correctamente. Cada paciente pregunta-
rá todo lo necesario para asegurar los con-
ceptos. Pero, sobre todo, la información
debe ser verdadera, ya que en ningún
caso se justifica la falsedad, aunque ésta
tuviera un efecto protector, lo que supon-
dría una falta de respeto al individuo. El
paciente es una persona consciente, con
autonomía plena, con derecho a conocer
la realidad para adecuar sus expectativas
personales a su situación clínica.

En cualquier caso, el proceso de información médica es muy comple-
jo, ya que debe adaptarse a cada situación individual. Así, por ejem-
plo, en nuestro medio es frecuente que el paciente se inhiba en sus
derechos traspasándolos a su familia y al propio médico; lo que se ha
dado en llamar la “conspiración de silencio”, y siempre que esta acti-
tud sea iniciativa propia de forma consciente debe también respetar-
se el derecho del paciente “a no saber”. 

En un estudio reciente se ha demostrado que hasta un 40% de los
pacientes no está de acuerdo con la información recibida, por lo que
se impone un esfuerzo por mejorar este aspecto tan importante de
nuestra actividad asistencial.

No existen recomendaciones teóricas concretas que puedan superar
la información recibida en el seno de una buena relación médico-
paciente que se base en la empatía y confianza mutua. 
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31. ¿Puede el/la médico romper el secreto
profesional? ¿Qué pasaría?

El Código de Ética y Deontología Médica, en su capítulo IV, es muy
claro en cuanto a las obligaciones del médico en relación al secreto
profesional. En dicho Código se reseña: “El secreto médico es inheren-
te al ejercicio de la profesión y se establece como un derecho del
paciente a salvaguardar su intimidad ante terceros. El médico guarda-
rá secreto de todo lo que el paciente le haya confiado y de lo que de
él haya conocido en el secreto de su profesión”. Por tanto, es una
constante en su quehacer diario.

32. ¿Conviene dejar pasar algo de tiempo para 
asimilar el tipo de operación y los tratamientos?

Sí, es conveniente retrasar al menos dos semanas el ini-
cio de los tratamientos oncológicos.

Durante el período postquirúrgico es prioritario identifi-
car y tratar las posibles complicaciones agudas tales
como la acumulación de líquido serohemático o sero-
ma, infecciones, hematomas o defectos de cicatriza-
ción. Asimismo, este período se aprovecha para que la
paciente vaya conociendo y asumiendo su diagnósti-
co, compartiéndolo con su familia. Por otra parte, de-
ben iniciarse los ejercicios de movilidad y la prevención
precoz del linfedema. La mujer debe aceptar el cambio corporal e
iniciar la integración en su entorno sociofamiliar tras el período de
hospitalización. Es el momento de solicitar un apoyo psicológico. En
este contexto resulta inconveniente plantear de forma precipitada la
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iniciación de los tratamientos oncológicos así como dar información
detallada acerca de la supervivencia y calidad de vida. Por ello
resulta útil retrasar la actuación del oncólogo durante el período post-
quirúrgico. 

Respecto al retraso, no se conocen bien las consecuencias de iniciar
el tratamiento de forma tardía y, aunque no se acepta de manera
generalizada, existen casos en los que, por diversas complicaciones, se
comienza el tratamiento fuera de los plazos previstos, estando éste
igualmente indicado que en el resto de pacientes.

Existen varios estudios que han analizado estas cuestiones, sin que exis-
ta una pauta clara, aunque, en general, se recomienda iniciar el trata-
miento oncológico entre la 2ª y 6ª semana tras la cirugía. 

33. ¿Qué factores pueden influir en las posibles
alteraciones de la relación sexual?

� Factores relacionados con
la cirugía: La función sexual
después de la cirugía del
cáncer de mama ha sido
materia de muchos traba-
jos de investigación. Los
procedimientos para salvar
o reconstruir la mama pare-
cen tener poco efecto en
la función sexual, compara-
dos con aquellos en donde
se extirpa toda la mama.
Las mujeres que han sido
sometidas a tratamientos
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quirúrgicos conservadores tienen más probabilidad de seguir dis-
frutando de las caricias en esa parte del cuerpo, pero no afecta
la frecuencia con la que la mujer tiene relaciones sexuales, la faci-
lidad para tener un orgasmo, ni el experimentar satisfacción
sexual completa. 

� Factores relacionados con la quimioterapia: La quimioterapia se
asocia con la pérdida del deseo y la reducción en la frecuencia de
las relaciones sexuales en hombres y mujeres. Los efectos secunda-
rios comunes de la quimioterapia, como náuseas, vómito, diarrea,
estreñimiento, mucositis, la pérdida o ganancia de peso y la pérdi-
da del cabello pueden afectar a su imagen sexual y hacerles sen-
tirse poco atractivas. 

En otras ocasiones, la quimioterapia puede ocasionar sequedad
vaginal, dolor en el coito y dificultad para tener un orgasmo. La qui-
mioterapia también puede causar una pérdida súbita de produc-
ción de estrógenos en los ovarios, cuyas consecuencias serán la
pérdida de elasticidad, encogimiento y adelgazamiento de la vagi-
na, sequedad vaginal, sofocos, infecciones de las vías urinarias,
cambios en el estado de ánimo, fatiga e irritabilidad. Las mujeres
jóvenes con cáncer de mama, a quienes se ha extirpado uno o
ambos ovarios mediante cirugía, pueden tener síntomas relaciona-
dos con la pérdida de estrógenos y la aparición de una menopau-
sia brusca.

� Factores relacionados con el tratamiento hormonal: Los efectos del
tamoxifeno en la sexualidad y el estado de ánimo de las mujeres
con cáncer de mama todavía no han sido explicados y entendidos
con claridad. Aun así, hay que recordar que el tamoxifeno es un
antiestrógeno entre cuyos efectos secundarios se encuentran
sequedad vaginal, disminución de la libido y exacerbación de los
síntomas de la menopausia.

� Factores psicológicos: Las pacientes que superan una enfermedad
oncológica, a menudo, se sienten ansiosas o culpables de que su
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actividad sexual pre-
via haya originado el
mal. Algunas creen,
o incluso sus parejas,
que la actividad se-
xual puede hacer
que el cáncer vuel-
va a aparecer o
piensan que pueden
contagiar a su com-
pañero. Es importan-
te que las pacientes
y sus parejas hablen
entre sí y pregunten sobre estos sentimientos, preocupaciones y
dudas a su médico. El cáncer de mama no puede contagiarse
mediante las relaciones sexuales. 

� Depresión y estres: La depresión es más común en los pacientes con
cáncer que en la población sana. Es importante que los pacientes
expresen sus sentimientos con el médico para que los asesore.
Recibir tratamiento para la depresión, si está presente, puede ayu-
dar a aliviar los problemas sexuales. 

El estrés que produce recibir el diagnóstico de cáncer y la necesi-
dad de tratamiento suelen empeorar los problemas de relación
preexistentes en las parejas y, por tanto, también las relaciones
sexuales pueden verse afectadas. 

Uno de los factores más importantes en la adaptación posterior al
tratamiento de la enfermedad es la actitud que tienen las pacien-
tes sobre su sexualidad después de ser diagnosticadas. Si su actitud
era positiva antes del diagnóstico, es muy probable que reanuden
su actividad sexual después del tratamiento. 
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ASPECTOS A RECORDAR

� Médico y paciente, pueden y deben valorar conjuntamente
la información que ayude a la decisión de la mejor opción
terapéutica valorando: riesgos-beneficios, alternativas tera-
péuticas y la opción del no tratamiento.

� La información que se da a un paciente oncológico debe ser
verdadera, gradual de acuerdo con las necesidades reales
que en cada momento tiene el paciente, confidencial, inte-
resando sólo a las personas designadas por el implicado.

� El paciente es una persona consciente, con autonomía
plena, con derecho a conocer la realidad para adecuar sus
expectativas personales a su situación clínica.

� El médico guardará secreto de todo lo que el paciente le
haya confiado y de lo que de él haya conocido en el secre-
to de su profesión.

� Uno de los aspectos más importantes en la adaptación pos-
terior al tratamiento de la enfermedad, es la actitud que tie-
nen las pacientes sobre su sexualidad después de ser diag-
nosticadas.
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TRATAMIENTOS
A) CIRUGÍA

34. ¿Siempre se opera el cáncer de mama? 

Disponemos de varias formas de tratamiento para las pacientes con
cáncer de mama:

� Locales o locorregionales: tales como 

– la cirugía y la radioterapia

� Sistémicos: 

– la quimioterapia

– la hormonoterapia y, más recientemente

– el tratamiento con anticuerpos monoclonales

El objetivo de estos tratamientos es intentar curar el cáncer o limitar la
propagación de la enfermedad, y en otras ocasiones nuestro objetivo
es aliviar los síntomas que produce la enfermedad.

Dado que el tipo y la extensión del cáncer de mama pueden variar
considerablemente, el tipo de tratamiento se determina según cada
paciente. La elección del tratamiento más apropiado es una decisión
en la que deben participar el paciente, la familia y el equipo médico. 
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Los tumores que se encuentran en las primeras fases suelen, en primer
lugar, extirparse quirúrgicamente. En la mayoría de tumores, su primera
opción terapéutica es la cirugía, pero actualmente existen casos en que
el primer tratamiento puede ser la quimioterapia (neoadyuvante), con el
fin de reducir su tamaño y hacer posible una cirugía menos radical.

35. ¿Cómo es la operación?

La cirugía se realiza una vez
obtenido el resultado de la
biopsia. Con ella se pretende
conseguir la extirpación total
del tumor en la mama y en los
ganglios linfaticos axilares.

El tratamiento quirúrgico, que
durante años ha consistido en
la extirpación de toda la mama y de los ganglios de la axila, tiene
actualmente distintas formas de aplicación, a las que se recurre según
los casos: 

� Mastectomía radical modificada (extirpación completa de la
mama), o

� Tumorectomía (extirpación del tumor y la zona circundante, o mar-
gen, de tejido normal; es lo que se llama Cirugía Conservadora); en
ambos casos debe realizarse una extirpación de los ganglios de la
axila (linfadenectomía axilar). 

El tipo de intervención que se realice en las pacientes con cáncer de
mama dependerá de la fase de la enfermedad, del tamaño del tumor,
de la relación tamaño del tumor/tamaño de la glándula mamaria, del
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tipo de tumor, de la edad y del estado general de la mujer, así como
de las preferencias de la paciente y del médico.

Cuando esté indicado realizar una mastectomía, ésta puede ser radi-
cal, y en ese caso el cirujano extirpa la glándula mamaria, los múscu-
los pectorales que la sustentan y los ganglios linfáticos axilares. Hubo
un tiempo en el que esta intervención era muy común, pero dejaba a
las mujeres desfiguradas y causaba efectos secundarios. Este tipo de
cirugía actualmente sólo se utiliza cuando el tumor afecta al músculo
pectoral. 

Hoy día, cuando este indicada la cirugía radical, la técnica que más
se realiza es la mastectomía radical modificada, en la que se extirpa la
totalidad del tejido mamario, pero se deja el músculo subyacente
intacto y suficiente piel como para cubrir la herida. La mama se
reconstruye con más facilidad si los músculos pectorales y otros tejidos
que se encuentran debajo de la misma quedan intactos. Esto permite
también una reconstrucción posterior más adecuada. 

36. ¿Por qué algunas veces se quita el 
pecho y otras no?

Actualmente, gracias al diagnóstico precoz,
se detectan muchos tumores de mama en
fases muy iniciales, y es posible realizar una
cirugía conservadora de la mama, que con-
siste en extirpar el tumor intentando conservar
la mayor cantidad de tejido mamario intac-
to. Después se debe aplicar radioterapia du-
rante unas seis semanas. Es una opción para
muchas mujeres con cáncer de mama, pero
no para todas. Este tratamiento se debe rea-
lizar cuando las características de la extirpa-



ción permitan conservar una mama de volumen y forma adecuados y
se den unas condiciones que aseguren la curación al máximo.

En algunas situaciones no estará probablemente indicado el trata-
miento conservador:

� Mujeres con dos o más tumores, en la misma
mama, demasiado separados para ser extir-
pados juntos.

� Mujeres en las que el tamaño tumoral sea
excesivamente grande (>3-4 cm) o que la
relación tamaño tumor/tamaño mama no sea
adecuada para realizar un tratamiento con-
servador correcto y estéticamente aceptable.

� Mujeres que padecen ciertas enfermedades
del tejido conectivo que hacen que los teji-
dos del organismo sean muy sensibles a los
efectos secundarios de la radioterapia.

� Mujeres embarazadas, para evitar la radiote-
rapia durante la gestación.

La ventaja de la tumorectomía es que se con-
serva la apariencia de la mama. La desventaja es que tienen que reci-
bir tratamiento radioterápico durante varias semanas.

Las pacientes en las que la opción de tratamiento ha podido ser la
cirugía conservadora pueden esperar los mismos porcentajes de super-
vivencia que aquellas en las que se ha realizado mastectomía.
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La tendencia actual es que cada vez se emplea más la cirugía conser-
vadora para el tratamiento del cáncer de mama.

37. ¿Por qué se quitan los ganglios axilares 
en ocasiones?

Tanto si a la mujer se le practica una
extirpación completa de la mama co-
mo si se le realiza una cirugía conserva-
dora, debemos saber si el cáncer se ha
extendido a los ganglios linfáticos axila-
res, lugar a partir del cual las células tu-
morales entran en la circulación sanguí-
nea y se diseminan por todo el cuerpo.
Generalmente se extirpan algunos de
los ganglios linfáticos bajo el brazo y se
examinan con un microscopio para de-
terminar si existen células tumorales en los ganglios linfáticos. Este pro-
cedimiento se conoce como linfadenectomía axilar. 

Hace unos años se pensaba que cuantos más ganglios axilares se extir-
paran mejor era, y que con ello se reducía el riesgo de enfermedad a
largo plazo y aumentaban las posibilidades de curación. Actualmente
sabemos que esto no es así, y que la información de la afectación axilar
nos sirve para conocer el comportamiento futuro del cáncer de mama
y establecer el tipo de tratamiento más adecuado. Sabemos que las
posibilidades de supervivencia son mayores si no están afectados los
ganglios axilares. Por el contrario, la supervivencia disminuye en función
del número de ganglios que encontremos con afectación tumoral.

Actualmente está ya validado un nuevo procedimiento llamado biop-
sia de ganglio centinela, en el cual solamente se quita un ganglio lin-
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fático y se analiza para determinar si el cáncer de mama se ha disemi-
nado a los ganglios linfáticos de la axila. 

La biopsia de ganglio linfático centinela es un procedimiento en el
cual el médico inyecta una sustancia radioactiva y/o un tinte azul
cerca del tumor. La sustancia o el tinte va a través de los conductos
linfáticos hacia el nódulo o los nódulos centinela (el primer ganglio lin-
fático o los primeros ganglios linfáticos donde posiblemente se hayan
diseminado las células tumorales). El cirujano extirpa sólo el ganglio
con la sustancia radioactiva o el tinte. Un patólogo examina luego el
ganglio extirpado para controlar la existencia de células tumorales. Si
el ganglio centinela contiene células tumorales, el cirujano realizará
la disección de la axila. Si no se detectan células tumorales, no será
necesario extirpar otros ganglios, pudiendo evitar la cirugía axilar y
sus efectos secundarios. 

Después de la biopsia del ganglio centinela, el cirujano extirpa el tumor
(cirugía conservadora de la mama o mastectomía). 

38. ¿Qué puedo hacer para evitar las 
secuelas físicas que deja la operación?

Las secuelas físicas van a depender del tipo de intervención realizada
(cirugía conservadora–cirugía radical) y por tanto la generalización es
difícil. Pero hay un efecto secundario que sí es muy frecuente, como es
el linfedema, que se trata con profundidad en otras partes de este
libro. De todos modos, hay unas medidas de prevención que se inician
con un programa de ejercicios respiratorios y movilidad de la mano del
brazo afecto, y continúan por una serie de cuidados basados en evi-
tar el incremento de la linfa, que está directamente relacionado con
el flujo de sangre que llega a la extremidad y no aumentar el bloqueo
de eliminación de la linfa.
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El calor excesivo, el ejercicio
vigoroso y las infecciones en el
brazo incrementan la produc-
ción de linfa, por lo que el ries-
go de linfedema aumenta.
Por otra parte, la ropa apreta-
da y la propia infección pue-
den favorecer la obstrucción
linfática.

39. ¿En qué consiste
la reconstrucción de la mama?

Estos procedimientos no sirven para tratar el cáncer, pero son útiles
para restablecer la apariencia de la mama después de la mastecto-
mía. El aspecto externo tras una reconstrucción es excelente, ya que
se consigue reconstruir una mama de aspecto muy similar a la otra.
Actualmente, mediante la cirugía plástica, se pueden llevar a cabo
intervenciones quirúrgicas para reconstruir la mama en, prácticamen-
te, cualquier mujer mastectomizada.

Existen varias técnicas que se aplican según las necesidades y las
características de cada mujer, pero las formas más habituales son: la
utilización de expansores y prótesis de silicona, que es la técnica más
sencilla, y se realiza en dos etapas: primero se implanta un expansor,
que se llena de suero durante las semanas sucesivas, y se va dilatando
la piel; posteriormente se coloca una prótesis de silicona. 

La otra técnica utilizada es el uso de tejidos de la propia paciente,
bien tejidos de la espalda o bien piel y grasa del abdomen. Es una
técnica más compleja pero los resultados son muy satisfactorios. La
reconstrucción del pezón y la areola se realiza bien con injerto de
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piel de la ingle o bien mediante
tatuaje.

No todas las mujeres que han sido
sometidas a una mastectomía radi-
cal quieren realizarse un implante
de prótesis. El hecho de pasar nue-
vamente por un quirófano y some-
terse a una anestesia y cirugía, con
la posterior recuperación, hace que algunas opten por las prótesis
externas de silicona.

40. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde la 
operación para hacer una reconstrucción? 

La reconstrucción de la mama se puede realizar al mismo tiempo que
la mastectomía (reconstrucción inmediata) o más adelante, meses o
años después (reconstrucción diferida); depende de las preferencias
personales de la mujer y de los detalles de su situación clínica, tales
como cuánta piel se ha extirpado y si debe recibir quimioterapia y/o
radioterapia.

El momento que suele aconsejarse cuando esta intervención es diferi-
da suele ser de 18 a 24 meses tras la mastectomía, y si ha recibido
radioterapia, el tiempo puede ser algo mayor.

41. ¿Es impedimento para la reconstrucción
el tener un linfedema?

No siempre es un impedimento, pero la presencia de linfedema puede
aumentar al realizar la reconstrucción. Simultáneamente existe un
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mayor riesgo de sobreinfecciones y peor resultado estético. De todos
modos es muy importante una valoración rigurosa e individualizada
por parte del especialista en cirugía plástica. En la decisión final van a
influir el deseo de la paciente, grado, causa y respuesta del linfedema,
tipos de tratamientos previamente administrados (cirugía, radiotera-
pia, quimioterapia). El tiempo desde la mastectomía no influye, pues la
reconstrucción se puede realizar inmediatamente, o meses/años des-
pués de la cirugía radical.

B) RADIOTERAPIA

42. ¿Qué es la radioterapia?

La radioterapia es el uso de rayos X, u
otros tipos de radiación, para eliminar o
reducir células tumorales en el área en la
que se administra. Es un tratamiento local
o locorregional (cuando se incluyen los
ganglios regionales).

43. ¿Cuándo se realiza?

Es necesaria tras un tratamiento quirúrgico de tipo conservador; a
veces se utiliza también tras la mastectomía. En este último caso, cuan-
do los tumores son grandes (>5 cm) o cuando existe una afectación
axilar importante.
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En pacientes que van a recibir quimioterapia, la radioterapia se admi-
nistra tras finalizar el tratamiento sistémico.

En pacientes que reciben tratamiento hormonal únicamente, se
puede administrar junto con el tratamiento hormonal.

44. ¿Qué tipos de radioterapia hay? 

En función de la forma de administración de las radiaciones, se pue-
den diferenciar dos tipos de radioterapia: 

� Externa: Es el método más habitual; se acostum-
bra a administrar en breves sesiones diarias y la
paciente no mantiene en ningún momento con-
tacto directo del cuerpo con la máquina a tra-
vés de la cual recibe el tratamiento. Las fuentes
de radiación pueden ser: cobaltoterapia, acele-
rador de electrones, etc., que se aplican según
la situación clínica de la paciente.

� Interna: También se conoce con el nombre de
braquiterapia y consiste en colocar sustancias
radiactivas cerca o dentro del tumor (o de las
zonas donde se sospecha que pueden haber
quedado células tumorales). Dichas sustancias se
retiran al cabo de unos días. Este tipo de radiote-
rapia tiene la ventaja de ser muy localizada, de
prolongarse poco en el tiempo y de no requerir,
salvo excepciones, el ingreso de la paciente.

Antes de iniciar las sesiones de radioterapia se ha de llevar a cabo una
comprobación, denominada “simulación”, que consiste en definir las
partes del cuerpo que se van a irradiar.
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La radioterapia se aplica generalmente cinco días a la semana, duran-
te seis a ocho semanas. La paciente va de forma ambulatoria a la clí-
nica, donde se le aplica la radioterapia; no tiene que estar ingresada
para ello. El tratamiento dura unos minutos. No es doloroso sino que es
algo parecido a una radiografía, sólo que la radiación es mayor y está
concentrada en la zona afectada.

45. ¿Qué consejos y recomendaciones conviene 
seguir durante el tratamiento de radioterapia? 

La irritación o “dermitis” de la piel es uno de los efectos secundarios
más frecuentes en las pacientes que reciben tratamiento radioterápi-
co, bien sobre el lecho de mastectomía o
sobre la glándula mamaria después de un
tratamiento conservador. Habitualmente
será su médico especialista el que le dé
las recomendaciones antes de iniciar el
tratamiento con radioterapia, indicándo-
les cuáles son los tipos de jabones y/o cre-
mas que han aparecido recientemente
en el mercado farmacéutico y que pue-
den ser utilizados durante el tratamiento
con radioterapia, pero siempre bajo la
supervisión del oncólogo radioterápico. 

Se recomienda usar tejidos de algodón en
contacto con la zona de tratamiento,
pues facilita la transpiración y al ser un teji-
do natural produce menos prurito. Se
recomienda no llevar ropas ajustadas, ni estar en lugares con mucho
calor que favorezca la sudoración y la maceración de la piel. Los lava-
dos se deben hacer con agua templada y sin frotar para evitar una
mayor irritación y escorización de la piel del campo de tratamiento.
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Por lo demás, las pacientes pueden llevar una vida normal realizando sus
actividades diarias habituales siempre que éstas no supongan un esfuer-
zo excesivo. Es recomendable una dieta normal rica en frutas y verduras. 

46. Después de haber recibido radioterapia, 
¿es conveniente no exponerse al sol 
durante un tiempo o para siempre?

Evidentemente el tomar el sol directa-
mente durante tiempo prolongado y en
las horas de máxima exposición de rayos
UVA no es bueno para ningún tipo de piel
y en ninguna circunstancia. Fundamen-
talmente se recomienda que, durante el
primer año después de haber recibido el
tratamiento con radioterapia, las pacien-
tes no sometan la zona de campo de tra-
tamiento a una exposición solar directa, protegiéndose con cremas
solares de alta protección (extrem), fundamentalmente porque puede
aparecer lo descrito como el efecto “rellamada” en el que se vuelve
a irritar toda la zona que ha sido irradiada, como si estuviera de nuevo
en tratamiento. El riesgo de aparición de este efecto de rellamada va
disminuyendo a lo largo del tiempo, pero puede aparecer hasta los
dos-tres años de haber recibido la radioterapia.

C) HORMONOTERAPIA

47. ¿Qué es la hormonoterapia? 

Las hormonas son sustancias químicas producidas por las glándulas del
cuerpo y circulan por el torrente sanguíneo. En condiciones normales,
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las células de la glándula mamaria sufren cambios por la acción de las
hormonas, especialmente los estrógenos (desarrollo en la pubertad,
aumento en el embarazo, secreción de leche durante la lactancia).
Así los estrógenos y otras hormonas son los factores que favorecen el
crecimiento y la proliferación de la célula mamaria. 

Algunos tumores originados en estas células pueden conservar la
capacidad de responder a los cambios hormonales, dejando de cre-
cer si las hormonas que estimulan su desarrollo se suprimen o se admi-
nistran medicamentos que contrarresten dicho efecto de crecimiento.
Estos tumores presentan receptores hormonales para los estrógenos, y
se denominan hormonodependientes. 

Los tratamientos hormonales se utilizan para eliminar los niveles de hor-
monas circulantes o para bloquear su efecto, lo cual puede frenar el
crecimiento de los tumores de mama hormonosensibles. Los tratamien-
tos hormonales que hoy más se utilizan son: los antiestrógenos (tamoxi-
feno), y los inhibidores de aromatasa (anastrozol, letrozol, exemestano). 

En las mujeres postmenopáusicas los ovarios han dejado de producir
estrógenos. En estos casos la mayor fuente de estrógenos se produce
mediante la conversión de otras hormonas a estrógenos, la interrup-
ción de esta conversión puede ser muy eficaz a la hora de inhibir el cre-
cimiento tumoral, tal es la acción de los inhibidores de aromatasa. 

48. ¿Cuándo se realiza? 

El tratamiento hormonal se indica en aquellos tumores de mama en los
que su crecimiento y desarrollo está directamente influido por las hor-
monas; estos tumores, llamados hormonodependientes, constituyen
alrededor del 70% de los cánceres de mama, y todos ellos son subsidia-
rios de tratamiento endocrino. Estos tumores poseen receptores para
estrógenos o para progesterona, o para ambos. 
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El tratamiento hormonal puede usarse como:

� Tratamiento adyuvante tras la primera intervención

� En el tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía; y en las 

� Fases avanzadas de la enfermedad

� Actualmente también se ha demostrado que tiene su eficacia en la
prevención de la aparición de la enfermedad en mujeres con ries-
go de padecer un cáncer de mama

En todas las situaciones tiene una eficacia muy importante dependien-
do de la cantidad de receptores hormonales que posean las células
tumorales; por ello hoy es imprescindible cuantificar en el tumor la
expresión de dichos receptores hormonales.

49. ¿Qué tipos hay?

Los tratamientos hormonales más habituales son los siguientes:

� Antiestrógenos: tamoxifeno, (Fulvestran).

� Análogos de la LH-RH.

� Inhibidores de aromatasa: anastrozol, examestano, letrozol.

� Progestágenos: acetato de megestrol

El tratamiento hormonal más clásico y más utilizado ha sido el tamo-
xifeno, que funciona bloqueando parcialmente los receptores estro-
génicos dentro de cada célula tumoral. De esta forma impide que los
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estrógenos circulantes estimulen el crecimiento de las células del
cáncer de mama.

Existen estudios que demuestran que el tamoxifeno administrado du-
rante cinco años puede disminuir las posibilidades de recaída y
muerte por cáncer de mama tras la cirugía, y además produce una
disminución del riesgo de presentar un cáncer de mama contralate-
ral, independientemente de la edad de las pacientes.

Algunos estudios han mostrado un
pequeño aumento de cáncer de
endometrio (cuerpo del útero) entre
las mujeres que tomaban tamoxifeno.
Por tanto, cuando se observa cual-
quier hemorragia vaginal inesperada,
se debe acudir al especialista. Otros
efectos secundarios son la trombosis
venosa, crisis de sofocos, cambios de
carácter, sequedad vaginal, etc.

Hace años se realizaba la extirpación ovárica para impedir la acción
de las hormonas en mujeres premenopáusicas pero, en la actualidad,
esta técnica no se emplea y en su lugar se utiliza la terapia hormonal
con análogos de la LH-RH. 

Actualmente existen también otros tratamientos hormonales que han
demostrado mayor eficacia y mejor perfil de toxicidad que el tamo-
xifeno, como son los inhibidores de la aromatasa (anastrazol, letrozol,
examestano), y que son muy activos en pacientes postmenopáusicas
y han demostrado su superioridad frente al tamoxifeno en cuanto a
disminuir el riesgo de recaída, así como a disminur el riesgo de cán-
cer de mama contralateral. Tanto es así, que hoy una mujer postme-
nopáusica, con un tumor hormonodependiente, debe recibir un tra-
tamiento hormonal en adyuvancia que comporte un inhibidor de
aromatasa.
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D) QUIMIOTERAPIA

50. ¿Qué es la quimioterapia?

La quimioterapia consiste en el uso de medicamentos para bloquear el
crecimiento y eliminar a las células tumorales. Se usan más de cincuen-
ta medicamentos para prevenir el crecimiento, multiplicación y disemi-
nación de las células tumorales. 

Se puede recibir tratamiento con un solo medicamento o con una
combinación de dos o más. Existen varias vías de administración, pero
las más frecuentes son la vía intravenosa y, en algunos casos, la vía
oral. Se trata de un tratamiento sistémico, ya que el medicamento es
introducido en el torrente sanguíneo, viaja a través del cuerpo y puede
eliminar células tumorales fuera del área de la mama.

51. ¿Cuándo se realiza?

Existen diferentes situaciones en las que
se utilizan los tratamientos sistémicos:

� Adyuvante.

� Neoadyuvante. 

� Enfermedad avanzada. 

El tratamiento que se administra a las pacientes tras la cirugía se deno-
mina tratamiento adyuvante (o complementario). Su objetivo es des-
truir células ocultas.
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Incluso en los estadios iniciales de la enfermedad, las células tumorales
pueden escaparse del tumor primario de la mama y diseminarse a tra-
vés de la circulación sanguínea. Estas células no provocan síntomas
detectables; no se visualizan en la radiología y no se pueden palpar en
la exploración física. Pero, con el paso del tiempo, pueden acumular-
se en el hueso o en otros órganos. La terapia adyuvante para el cán-
cer de mama implica la quimioterapia o la terapia hormonal, ya sea
solas o combinadas.

Otras veces la quimioterapia se administra de forma neoadyuvante
(antes de la cirugía), con el objetivo de reducir el tamaño tumoral y
actuar precozmente sobre las células micrometastásicas ocultas. Esta
forma de tratamiento era obligada en los tumores localmente avanza-
dos para reducir su tamaño y tratar precozmente las células disemina-
das que pudieran existir, y para facilitar posteriormente el tratamiento
quirúrgico. 

Actualmente, el tratamiento neoadyuvante también se aplica a tumo-
res localizados (>3 cm) para intentar disminuir el tumor y hacer posible
una cirugía conservadora. 

En las pacientes con enfermedad avanzada (metastásica) la terapia
sistémica (quimioterapia/hormonoterapia) es la principal forma de tra-
tamiento. Generalmente, lo que se quiere conseguir con estos trata-
mientos es disminuir los síntomas de la paciente; no se pretende la
curación.

52. ¿Qué tipos hay?

Para todas estas situaciones se suele utilizar una combinación de fár-
macos, lo cual se ha comprobado que es más efectivo que uno solo.
Las combinaciones más frecuentemente usadas son:
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� (CMF). Ciclofosfamida, metotrexate y 5-fluoruracilo.

� (FAC). Ciclofosfamida, doxorrubicina (adriamicina) y 5-fluoruracilo.

� (AC-T). Doxorrubicina + ciclosfosfamida seguida de paclitaxel.

� (TAC). Doxorrubicina + ciclofosfamida + docetaxel.

� (AT). Doxorrubicina (adriamicina) y paclitaxel (taxol).

� (AT). Doxorrubicina (adriamicina) y docetaxel (taxotere).

No es necesaria la hospitalización para recibir estos tratamientos; se
puede hacer de forma ambulatoria. La quimioterapia se aplica en
ciclos, en los que cada tratamiento es seguido por un período de des-
canso. El número total de ciclos oscila entre 4 y 8, según la pauta que
se utilice. Los efectos secundarios de la quimioterapia dependen del
tipo de medicamentos utilizados, la dosis tomada y la duración del tra-
tamiento. 

Actualmente existen nuevas estrategias de tratamiento para el cáncer
de mama. Estamos viviendo una época de rápidos avances en el
campo de la quimioterapia y de la terapia biológica, con el desarrollo
de nuevos fármacos y nuevas estrategias de tratamiento que intentan
mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes con
cáncer de mama. 

Entre éstos se incluyen el desarrollo de agentes quimioterápicos orales,
que presentan como ventajas potenciales el hecho de evitar la infu-
sión continua intravenosa, sustituyéndola por la vía oral, lo que resulta
de gran eficacia y al mismo tiempo reduce costes económicos, al no
ser necesarios los dispositivos intravenosos para administrar la quimiote-
rapia, con lo que también se evitan extravasaciones, flebitis e infeccio-
nes, además de múltiples desplazamientos al hospital.
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Entre estos fármacos orales, el de más
reciente introducción actualmente en
la clínica es la capecitabina, que ofre-
ce unas características singulares; su
administración oral es capaz de evitar
la infusión continua de un fármaco muy
utilizado en cáncer de mama como es
el 5-fluoruracilo; es un tratamiento có-
modo, con una mayor aceptación y
cumplimiento por parte de las pacientes y, por otro lado, una activa-
ción del fármaco selectiva en el tumor que potencialmente posibilita
un tratamiento localizado, con una mejora de su actividad antitumoral
y reducción de la toxicidad a nivel general. 

En cáncer de mama avanzado ha demostrado su actividad como fár-
maco único y en combinación tanto en primera línea de enfermedad
metastásica como en pacientes previamente tratadas, con muy bue-
nos resultados en términos de eficacia y tolerabilidad. En estos momen-
tos ya se ha incorporado a los regímenes en el tratamiento adyuvante
dentro de ensayos clínicos, 

Actualmente disponemos de otros tratamientos que tienen estructuras
parecidas a las que produce el organismo frente a las invasiones exter-
nas (anticuerpos monoclonales); se denominan tratamientos biológi-
cos. Estos tratamientos actúan sobre las células tumorales que sobreex-
presan una proteína en su membrana, llamada Her-2. 

Este tratamiento biológico impide que se multipliquen las células, ata-
cando selectivamente las del tumor y sin tener ningún efecto sobre las
células sanas. El trastuzumab –Herceptin– es un ejemplo de ello, y es el
primero que se ha desarrollado en cáncer de mama. Su eficacia ha
sido demostrada en el cáncer de mama avanzado, y actualmente ya
ha sido introducido en el tratamiento adyuvante en el cáncer de
mama en estadios iniciales, ya que ha demostrado que administrado
durante un año tras la quimioterapia o concomitante con ella, disminuye
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el riesgo de recaída y de muerte de forma muy importante, en aque-
llas pacientes que sobreexpresan el receptor Her-2.

53. ¿Qué consejos y recomendaciones 
conviene seguir durante el tratamiento de
quimioterapia? 

Fundamentalmente depende del
tipo de esquema terapéutico que
se esté administrando a cada pa-
ciente. Como regla general se re-
comienda realizar una vida sana,
realizando un ejercicio físico mode-
rado (paseos), siempre que las con-
diciones físicas de la paciente lo
permitan. No es necesario “comer
más para estar más fuerte” sino
más bien hacer una dieta equili-
brada, rica en frutas, proteínas y
verduras. Es preferible comer poco
y frecuente, evitando los fritos y alimentos ricos en grasas. Es aconse-
jable aumentar la ingesta de líquidos evitando el alcohol. Es impor-
tante tener un descanso nocturno adecuado con un mínimo de 6-8
horas y evitar en lo posible el estrés.
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54. ¿Por qué a la hora de recibir tratamiento 
de quimioterapia no dejan estar a tu pareja 
o acompañante? 

No en todos los centros se siguen estas normas, pues cada hospital de

día se rige por sus propias reglas. Habitualmente, los motivos por los

que no se permite estar a los acompañantes es doble: a) porque en

ocasiones existen reacciones y complicaciones durante la adminis-

tración del tratamiento con quimioterapia que precisan de atención

urgente, y la presencia de familiares de la propia enferma o de otros

pacientes puede entorpecer la rapidez del proceso y la actuación

de los profesionales; b) la zona de aplicación del tratamiento no

puede estar masificada, con ruido de entrada y salida de familiares.

Además es importante intentar mantener el máximo respeto a la pri-

vacidad de cada paciente.
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ASPECTOS A RECORDAR

� El objetivo de estos tratamientos es intentar curar el cáncer o
limitar la propagación de la enfermedad, y aliviar los síntomas
que produce la enfermedad.

� La elección del tratamiento más apropiado es una decisión
en la que deben participar el paciente, la familia y el equipo
médico.

� La mama se reconstruye con más facilidad si los músculos
pectorales y otros tejidos que se encuentran debajo de la
misma quedan intactos.

� Gracias al diagnóstico precoz, se detectan muchos tumores
de mama en fases muy iniciales, y es posible realizar una ciru-
gía conservadora de la mama.

� La información de la afectación axilar nos sirve para conocer
el comportamiento futuro del cáncer de mama y establecer
el tipo de tratamiento más adecuado.

� Mediante la cirugía plástica, se pueden llevar a cabo inter-
venciones quirúrgicas para reconstruir la mama en, práctica-
mente, cualquier mujer mastectomizada.

� La irritación o “dermitis” de la piel es uno de los efectos secun-
darios más frecuentes en las pacientes que reciben trata-
miento radioterápico.



� Las hormonas son sustancias químicas producidas por las
glándulas del cuerpo y circulan por el torrente sanguíneo.

� El tratamiento hormonal se indica en aquellos tumores de
mama en los que su crecimiento y desarrollo está directa-
mente influido por las hormonas.

� La quimioterapia consiste en el uso de medicamentos para
bloquear el crecimiento y eliminar a las células tumorales.

� Actualmente, existen nuevas estrategias de tratamiento para
el cáncer de mama, avances en el campo de la quimiotera-
pia y de la terapia biológica.
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CONSECUENCIAS DEL 
TRATAMIENTO

55. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los 
tratamientos? ¿Cómo me sentiré cuando los 
reciba?

Las células tumorales pueden crecer y dividirse más rápidamente que
las células normales, por eso muchos fármacos están desarrollados
para destruir las células en crecimiento. Sin embargo, ciertas células
normales de nuestro organismo tienen un crecimiento rápido y la qui-
mioterapia puede afectarles también.

Este daño a las células normales ocasiona efectos secundarios. Las
células normales de crecimiento rápido que tienen más probabilidad
de resultar afectadas son las células sanguíneas que se forman en la
médula ósea, las células del tracto digestivo (boca, estómago, intesti-
no, esófago), las del sistema reproductor (órganos sexuales) y las de los
folículos pilosos. 

Cuando las células de la sangre son afectadas por los fármacos anti-
tumorales, las pacientes tienen más probabilidades de contraer infec-
ciones, pueden sangrar con facilidad y pueden tener menos energía
durante el tratamiento y durante algún tiempo después.

Las células en los folículos del pelo y las células que revisten el trac-
to digestivo se dividen también con rapidez. Como resultado de la
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quimioterapia, las pacientes pueden perder el cabello y pueden
sufrir otros efectos secundarios, como falta de apetito, náuseas,
vómitos, diarreas, estreñimiento o alteraciones en la mucosa de la
boca. 

Las pacientes pueden experi-
mentar complicaciones perma-
nentes debidas a los medica-
mentos: menopausia prematu-
ra e infertilidad. Cuanto mayor
es la mujer cuando recibe qui-
mioterapia, mayor es la proba-
bilidad de que pierda la mens-
truación y su capacidad para
quedar embarazada. También
pueden presentar alteraciones
en el ciclo menstrual.

La doxorrubicina (adriamicina) puede dañar el corazón; por ello se limi-
ta su dosificación y se realizan controles periódicos para valorar la fun-
ción cardíaca, con la finalidad de prevenir este efecto secundario. 

El tipo de efectos secundarios y su severidad dependen del tipo y dosis
de quimioterapia que reciba la paciente y de cómo reaccione su
organismo. 

Antes de iniciar el tratamiento, el médico debe explicarle los efectos
secundarios que tiene mayor probabilidad de padecer con los medi-
camentos que va a recibir.

La mayoría de los efectos secundarios desaparecen gradualmente
después de terminar el tratamiento. El tiempo que tardará en recupe-
rarse una paciente de los efectos secundarios dependerá de su esta-
do general y del tipo de tratamiento que haya recibido.
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56. ¿Puedo hacer algo para evitar los efectos 
secundarios de los tratamientos? 
¿Qué secuelas dejan?

Cuando una mujer afectada por cáncer de mama se somete a este
tipo de tratamientos pueden aparecer efectos adversos, que resultan
molestos. A veces son inevitables, porque el cuerpo responde de esta
manera a la agresión que supone el tratamiento en sí. No obstante, no
tienen por qué aparecer, ni tener la misma intensidad, ni significar una
mejor o peor respuesta al tratamiento. 

Depende mucho del estado de la paciente, del tipo de tratamiento,
de las sesiones que ya lleve acumuladas y de la susceptibilidad de
cada persona a determinados efectos derivados del tratamiento; pue-
den variar mucho de una paciente a otra.

Es importante saber que son trastornos comunes en el tratamiento y
que pueden mejorar con diferentes hábitos o con medicamentos.

Para las náuseas y vómitos, el médico prescribirá medicamentos anti-
eméticos efectivos, dependiendo del tratamiento administrado. 



Además, conviene 

� Comer y beber tranquilamente y masticar despacio, 

� Evitar los platos muy grasos, picantes o de fuertes aromas. 

� Es mejor comer pequeñas cantidades a me- nudo que concentrar
la ingesta en comidas más copiosas.

� Beber muchos líquidos, o comidas de consistencia líquida (sopa,
zumo, papilla). 

� Intentar no intervenir en la preparación de las comidas (tenerlo pre-
parado con anterioridad, congelado o que lo prepare otra persona). 

� Ir adaptando la dieta según la tolerancia a los alimentos que una
misma vaya observando.

Para la pérdida del apetito, que en ocasiones se debe al estado de
ánimo o a la aparición de náuseas y
vómitos, conviene:

� Comer con compañía, hacer de las
comidas un rato agradable.

� Comer platos pequeños, con racio-
nes ajustadas. 

� Evitar comidas de digestión pesada,
con salsas picantes. 

� Acompañar los alimentos con aguas
carbonatadas: soda, agua con gas,
etc.

� Utilizar alimentos con gran conteni-
do energético y nutritivo: leche con-
densada, frutos secos, flanes, nati-
llas, nata, helados, batidos naturales,
claras de huevo, chocolate, etc. 

� Dar pequeños paseos o hacer ejercicio físico suave antes de las
comidas. 
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� Los alimentos a temperatura ambiente o fríos se suelen tolerar mejor.

La diarrea puede aparecer en las primeras sesiones y suele desapare-
cer en pocos días. Da sensación de malestar general y puede produ-
cir deshidratación. Es conveniente consultar al médico por si es nece-
sario tomar medicación. Se deben tomar:

� Alimentos astringentes: arroz hervido, zanahorias, limón, etc.; coci-
dos y a la plancha. 

� Evitar la leche y sus derivados, salvo el yogurt.

La pérdida del cabello (alopecia) es un
efecto temporal habitual que desaparece
cuando finaliza el tratamiento. Los cabe-
llos pueden crecer con textura o color dife-
rentes. Es un trastorno temporal; se puede
proteger la cabeza con un sombrero, con
un pañuelo, o puede optarse por utilizar
pelucas acordes con la personalidad de la
afectada.

Para las úlceras en la boca (mucositis), consistentes en la aparición de
pequeñas lesiones en la mucosa bucal, hay que: mantener cuidados
higiénicos de la boca, limpieza de encías y dientes. Incluso visitar al
dentista, antes del inicio del tratamiento, para cuidados profilácticos.
Existen fórmulas magistrales y medicamentos para hacer desaparecer
el dolor que producen. También existen compuestos para suavizar la
mucosa bucal: saliva sintética, preparados con anestésicos, etc.

Fotosensibilidad. Algunos de los medicamentos que se administran
con la quimioterapia y radioterapia producen reacciones de sensibi-
lidad y alergia al sol. Por eso es conveniente protegerse del sol, con
lociones y cremas con factor de protección mínimo 15-20, y evitar la
exposición en las horas de máxima insolación, entre las 12 y las 4 de
la tarde.
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Alteraciones analíticas. Pueden aparecer: anemias o descenso de los
glóbulos rojos, leucopenias o descenso de los glóbulos blancos, con un
mayor riesgo de infección. Requieren una consulta con el médico para
ver la conveniencia de seguir un tratamiento adecuado para normali-
zar la analítica. Se dispone de un grupo de fármacos, denominados
factores de crecimiento, que pueden ayudar a la médula a recuperar-
se después de la quimioterapia y pueden contrarrestar los problemas
secundarios derivados de ello.

Hay que evitar infecciones por heridas o contacto con agentes infec-
ciosos. A veces, el médico decide retrasar o suspender el tratamiento
en función de la toxicidad presentada.

La etapa posterior al tratamiento, con la desaparición de los efectos
secundarios y la normalización de las actividades cotidianas, es un
momento decisivo en el que se puede retomar el ritmo de la vida a
medida que una se sienta más fuerte y con ánimos.

57. ¿Qué secuelas tiene la quimioterapia?

Los efectos secundarios de la quimioterapia aparecen durante el trata-
miento y suelen durar unos meses tras finalizarse éste. Pero en la mayoría
de los casos, en el transcurso del primer año, todos los efectos secunda-
rios de la quimioterapia han desaparecido.

Uno de los efectos secundarios más
traumáticos es la pérdida del cabello,
aunque a partir de los dos primeros
meses tras finalizar la quimioterapia se
recupera, aunque el cabello puede
crecer con características diferentes
a las originales (color, textura, etc.).
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Otro de los efectos secundarios que puede permanecer durante más
tiempo derivado del tratamiento con quimioterapia es la interrupción
de la menstruación o adelanto de la menopausia (amenorrea), que no
siempre es reversible. Su médico le indicará qué consecuencias puede
tener en su caso y el tratamiento a seguir, ya que en ocasiones esta
amenorrea puede ser beneficiosa para su enfermedad. 

En ocasiones otro efecto secundario que puede permanecer por más
tiempo son las alteraciones en la sexualidad y fertilidad. A veces los
efectos secundarios de los tratamientos pueden hacer desaparecer el
deseo y la apetencia sexual. La alopecia puede disminuir la autoesti-
ma y afectar negativamente la imagen corporal del paciente, pudien-
do ser una causa importante en la pérdida del interés sexual.
Generalmente, cuando los efectos secundarios mejoran o desapare-
cen, el deseo sexual suele restablecerse.

Sin embargo, determinados fármacos empleados pueden afectar a
los órganos sexuales, ovarios, vagina, etc., provocando una serie de
síntomas que pueden parecerse a los de la menopausia, como son:

� Sequedad de los tejidos de la vagina,
con disminución de lubrificación.

� Pérdida de elasticidad de la vagina.

� Mayor posibilidad de infecciones de
orina.

� Sofocos.

� Insomnio e irritabilidad.

La mayor parte de los síntomas locales pueden mejorar con el empleo
de lubricantes antes de iniciar las relaciones sexuales.
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58. ¿Qué secuelas físicas deja la operación?

Dependerá del tipo de intervención quirúrgica, ya sea mastectomía
radical o conservadora, con o sin linfadenectomía axilar y con o sin
reconstrucción mamaria. Pero, en general, son procedimientos muy
seguros y con escasas complicaciones de gravedad.

Respecto a las complicaciones agudas, la más frecuente es el sero-
ma, que a veces precisa evacuaciones de repetición. Le siguen las
infecciones y los abscesos. Otras complicaciones locales menos fre-
cuentes son la necrosis de la piel y la dehiscencia de suturas. Son
también frecuentes la sensación dolorosa en torno a la cicatriz recor-
dando la “mama fantasma”, la pérdida de movilidad en el miembro
superior homolateral y la existencia de un cierto grado de linfedema
inicial.

Respecto a las complicaciones tardías o
secuelas, cabe resaltar como la más temi-
da al linfedema crónico; como es sabido,
es más frecuente en pacientes que, ade-
más de la linfadenectomía axilar, fueron
sometidas a radioterapia. En estas pacien-
tes puede surgir otra complicación de tipo
infeccioso en relación al territorio ganglio-
nar; se trata de linfangitis aguda y requiere
tratamiento antibiótico y antiinflamatorio
de forma urgente.

Durante la intervención pueden alterarse nervios motores y sensitivos,
por lo que es frecuente que exista cierta pérdida de movilidad y des-
treza del brazo afectado. Asimismo son muy frecuentes las alteraciones
de sensibilidad en forma de calambres o pinchazos (disestesias), que
pueden ser dolorosas y afectan a la zona pericicatricial. Es frecuente
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también un aumento de sensibilidad y dolor de ritmo inflamatorio en
toda la parrilla costal, hombro y brazo intervenidos.

Las complicaciones de la reconstrucción mamaria dependen de la
técnica empleada pero, básicamente, son: infecciones, hematomas,
dolor, fibrosis, rechazos de prótesis o expansores y defectos estéticos. 

59. ¿Qué secuelas psicológicas deja la 
operación?

Pocas áreas en psicooncología han sido tan bien estudiadas como el
cáncer de mama. La complejidad del contexto psicológico en muje-
res con cáncer de mama así lo requiere. La enfermedad que surge en
la mujer como pieza clave del contexto sociofamiliar supone un impor-
tante desafío emocional tanto para la enferma como para su familia,
constituyendo una importante fuente de malestar emocional que se
asocia a una alta morbilidad psiquiátrica. La gran mayoría de pacien-
tes sufren depresión o ansiedad de grado moderado y en la tercera
parte llega a ser severo.

La afectación psicológica se produce a distintos niveles:

� Personal: Los problemas más frecuentes son el impacto emocional
al diagnóstico, la pérdida de autoestima, el temor (miedo a los tra-
tamientos, al dolor, a la muerte) y otras alteraciones psicológicas
como depresión, ansiedad e irritabilidad. 

� Familiar: Es en el ámbito familiar donde más se nota el desgaste pro-
vocado por la enfermedad. La mujer ha perdido el rol que desem-
peñaba en su familia y ahora supone una “carga” adicional afec-
tiva, informativa y psicológica sobre el resto de la familia, aparte
de la disminución de recursos que ello pueda acarrear. Por esto el
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balance de las relaciones familiares es un reto para la mujer no sólo
durante el diagnóstico o tratamiento sino durante toda su vida.

� Conyugal: Con frecuencia existe una disminución de la satisfacción
matrimonial provocada por los problemas de apoyo familiar ya alu-
didos y por problemas sexuales. La alteración sexual de la mujer con
cáncer de mama es muy frecuente y se produce por factores psi-
cológicos (miedo al rechazo, pérdida de autoestima) y físicos (alte-
raciones anatómicas provocadas por los tratamientos o por la
enfermedad).

� Sociolaboral: La estig-
matización de enferma
de cáncer que aún per-
dura en nuestra socie-
dad hace que la mujer
pierda en parte su rol
social y su capacidad
de liderazgo. Los proble-
mas psicológicos y físi-
cos pueden ser limita-
ciones para desempe-
ñar el mismo puesto laboral que tuviera antes, por lo que conlleva
aún más depresión y perjuicio económico.

Para concluir, podemos establecer que todo este abanico de alteracio-
nes psíquicas, que a su vez interrelacionan entre sí, podrían afectar en
mayor o menor medida al esquema de vida de cada mujer, dependien-
do de su fortaleza psíquica y del tipo de apoyo con que pueda contar.

60. ¿Pueden quedarme secuelas para siempre?

Sí; aunque la mastectomía es una intervención segura, puede dejar
secuelas, como cualquier proceso quirúrgico.
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Desde el punto de vista físico, las secuelas más importantes son:

� El linfedema crónico: Se desarrolla en al menos el 20% de las
pacientes que han sido sometidas a linfadenectomía axilar. Es inva-
lidante y de curso crónico. No posee un tratamiento eficaz y con
fisioterapia sólo se consiguen mejorías temporales, de ahí la impor-
tancia de prevenir esta secuela. Afortunadamente, con la genera-
lización de la técnica del ganglio centinela, el linfedema será cada
vez menos habitual.

� Alteraciones de sensibilidad en el área operada: Se trata de sensa-
ciones desagradables, punzantes, que pueden llegar a ser doloro-
sas. Su curso es crónico aunque su aparición es variable. No existe
un tratamiento eficaz. 

� Alteraciones de la movilidad en el brazo operado: Se producen
por linfedema o por defecto neuromuscular postquirúrgico. A
veces, el área se amplía al hombro, columna cervical y parrilla
costal, siendo frecuentes las contracturas musculares y el dolor de
tipo inflamatorio. 

� Defectos estéticos locales: Derivados de la mastectomía, de la
reconstrucción o de radioterapia.

Las secuelas de tipo psicológico son:

� Alteraciones psicológicas comunes: Ansiedad, depresión, irritabi-
lidad.

� Fatiga psíquica: Con dificultad de concentración y disminución de
la memoria.

� Miedo a la recaída y a la muerte.

� Cierta desestructuración sociofamiliar: Aislamiento, soledad.
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Las secuelas derivadas del resto de tratamientos son igualmente im-
portantes:

� Quimioterapia: Fatiga física, dificultad de concentración, dolores
musculares, amenorrea-menopausia. 

� Radioterapia: Fatiga física, dermatitis postradioterapia y neumonitis. 

� Hormonoterapia: Amenorrea-menopausia, alteraciones genitales y
sobrepeso.

El grado en que afecten estas secuelas a cada mujer dependerá de la
eficacia del trabajo de los equipos multidisciplinares y de la colabora-
ción de las pacientes para prevenirlas.

61. ¿Qué puedo hacer para atajarlas?

Dependerá del tipo de problemas que tenga la mujer, pero hay actitu-
des generales que habría que adoptar de forma precoz durante el
período postquirúrgico:

� Comenzar con las medidas de prevención del linfedema, según
indicaciones de fisioterapia.

� Iniciar ejercicios de gimnasia para recuperar la movilidad.

� Solicitar a su médico información detallada sobre los posibles pro-
blemas agudos y crónicos que pudieran aparecer.

� Solicitar la intervención de una unidad de psicooncología, siempre
que existan signos iniciales de estrés psíquico.
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� Informarse sobre la enfermedad, pro-
nóstico, tratamientos y sus repercu-
siones. 

� Contactar y participar activamente
en grupos de autoayuda, voluntaria-
do y, sobre todo, con las asociacio-
nes de mujeres afectadas por cán-
cer de mama de su ámbito local. 

La información es el mejor remedio para
afrontar la enfermedad, evitar compli-
caciones y estar preparada para resol-
verlas en caso de que éstas surjan.

Teniendo en cuenta la morbilidad y todas las posibles secuelas del cán-
cer de mama, así como su elevada frecuencia y supervivencia, es fácil
comprender que existe un gran número de mujeres que precisan con-
tinua atención multidisciplinaria para poder mejorar su calidad de
vida. Afortunadamente, las autoridades sanitarias son cada vez más
conscientes de este problema, considerándolo no ya como un “lujo de
pacientes privilegiadas” sino como una necesidad primaria y legítima
que, por su dimensión, constituye un problema sanitario prioritario al
que hay que darle la respuesta adecuada.

62. ¿Qué es el linfedema?

Cuando a una paciente se le practica la extirpación de los ganglios de la
axila puede experimentar en la parte interna del brazo una insensibilidad
que puede ser transitoria o permanente. Tras la cirugía de la axila puede
ocurrir que los vasos linfáticos no drenen normalmente y los líquidos pue-
den acumularse y ocasionar hinchazón de la mano y del brazo, rigidez o
dolor y pérdida de la movilidad en el brazo, conocido como linfedema. 
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Se denomina linfedema al acú-
mulo de líquido rico en proteínas
(linfa) en una extremidad como
resultado de una sobrecarga del
sistema linfático. No tenemos
actualmente ningún dato que
nos ayude a predecir qué pa-
cientes desarrollarán linfedema o
no. Es una complicación que ocu-
rre en una o dos mujeres de cada
diez intervenidas. Si además de la
cirugía reciben radioterapia en la
axila el riesgo se incrementa has-
ta un 20-25% más. El linfedema se puede presentar inmediatamente
después de la cirugía o meses o años más tarde.

Las pacientes deben tomar precauciones para intentar evitar el linfe-
dema o, por lo menos, mantenerlo bajo control. 

Entre las precauciones a tomar se encuentran:

� Evitar toda extracción de sangre en el brazo del mismo lado de la
cirugía de la axila.

� Evitar coger peso con ese brazo o realizar ejercicios violentos.

� Aparición de cualquier sensación de tirantez o hinchazón alrede-
dor del brazo o de la mano. Comunicarlo inmediatamente a su
médico.

� Llevar guantes siempre que esté en el jardín o en cualquier activi-
dad que comporte riesgo de cortarse.

� Hay que evitar heridas por pequeñas que sean (manicura, araña-
zos...) que pueden dar origen a una infección.

� Lo más importante es prevenir este trastorno con ejercicios de dre-
naje linfático, vendajes de compresión o medicación, según su
intensidad. 
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63. Ante un linfedema, ¿cuáles son los 
tratamientos más habituales?

El objetivo del tratamiento del linfedema será: reducir el tamaño y
mantener o restablecer la función y el aspecto de la extremidad afec-
ta; así como evitar la aparición de complicaciones, especialmente las
infecciosas.

El linfedema se trata con:

� Métodos físicos.

� Tratamientos farmacológicos.

– Los métodos físicos consisten
en elevar el brazo o la pierna
afectada; efectuar un dre-
naje linfático manual (el cual
consiste en una forma espe-
cializada de dar masajes suaves que ayuden a circular los fluidos
desde el final del miembro hacia el tronco del cuerpo), vestir ropa
hecha a la medida que aplique una presión controlada alrededor
del miembro afectado, limpiar la piel con cuidado alrededor del
miembro afectado para evitar infecciones.

No se han encontrado diferencias significativas, en cuanto a la re-
ducción del volumen del brazo, entre el drenaje linfático manual
(DLM) versus drenaje linfático simple. Pero sí que se ha visto que exis-
te una mejoría del dolor y de la sensación de la pesadez del brazo. El
DLM es similar en eficacia a la presoterapia con bomba neumática
intermitente.

Prendas de compresión. Cuando se usan prendas de vestir que apli-
can presión controlada, éstas deben cubrir toda el área afectada

CONSECUENCIAS DEL TRATAMIENTO 93



por el edema. Es conveniente usar una bomba de presión que se
envuelva en el brazo y aplique presión de forma intermitente, lo cual
puede resultar beneficioso: en estos aparatos la manga se infla y des-
infla automáticamente mediante un dispositivo cíclico controlado.
Esta acción de bombeo se piensa que es lo que aumenta el movi-
miento de fluido en las venas y vasos linfáticos y evita que el fluido se
acumule en el brazo. Esta bomba de presión debe ser controlada por
un profesional de la salud debidamente capacitado. 

El linfedema se puede tratar combinando varios tratamientos. A
esto se le conoce como “terapia descongestiva compleja”, la cual
consiste en el tratamiento manual del linfedema, vendaje con pre-
sión, ejercicios específicos, cuidado de la piel, y seguir con un pro-
grama de mantenimiento. La terapia física compleja debe realizar-
se bajo la supervisión de un profesional debidamente entrenado en
estas técnicas.

– El tratamiento farmacológico se utiliza como adyuvante de otros
tratamientos para el linfedema:

Para tratar de evitar las infecciones se pueden
administrar antibióticos cuando exista riesgo
para ello. Los diuréticos no son recomendados,
porque incrementan la presión, y pueden pro-
ducir una rápida recidiva del edema. Tampoco
tienen indicación los anticoagulantes.

Los fármacos flavonoides muestran una tendencia a la reducción del
volumen del miembro después de 6 meses de tratamiento, pero el
efecto no es muy significativo.

La cirugía para tratar el linfdema generalmente ocasiona complica-
ciones, y muy raras veces se recomienda llevarla a cabo en pacientes
con cáncer de mama.
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64. ¿Qué consecuencias físicas o psicológicas
pueden derivarse de esta situación?

Como el linfedema causa desfiguración y a veces es doloroso e inca-
pacitante, puede ocasionar problemas de naturaleza mental, física o
sexual. Varios estudios hacen notar que las mujeres que desarrollan lin-
fedema después del tratamiento del cáncer de mama tienen mayores
dificultades mentales, físicas y sexuales que las que nunca lo padecen.
Las tensiones adicionales relacionadas con el linfedema pueden inter-
ferir con su tratamiento, que a menudo es doloroso, difícil y muy prolon-
gado en el tiempo.

El lidiar con el linfedema en la parte superior del brazo después de un
tratamiento para el cáncer de mama es particularmente difícil para
aquellas pacientes que cuentan con poco apoyo social.

Las pacientes con linfedema podrían beneficiarse de orientación indi-
vidual o colectiva que brinde información sobre cómo evitar el linfede-
ma, el papel que juegan el régimen de alimentación y el ejercicio, y
consejos sobre cómo escoger ropa cómoda y que quede bien, ade-
más de apoyo emocional. Esta misión está muy bien cubierta en las
Asociaciones de Pacientes que funcionan en nuestro país.

65. ¿Qué respuestas pueden darse al linfedema? 

La mejor respuesta que se puede dar al linfedema es intentar evitarlo.
Actualmente tenemos la suerte de poder contar con la técnica del
ganglio centinela, que se puede aplicar en un gran número de pa-
cientes, y con ello podremos evitar la causa principal que produce
este problema tan importante.
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66. Como prevención del linfedema, ¿se puede
bailar o hacer ejercicios que impliquen el uso
del brazo afectado?

Las medidas preventivas para evitar la apari-
ción del linfedema son fundamentales, ya que
una vez que se establece el linfedema no existe
un tratamiento curativo eficaz.

La prevención del linfedema debe comenzar
inmediatamente tras la cirugía y requiere una
serie de cuidados diarios por parte de la mujer.

Las medidas de prevención se iniciarán tras la intervención con movili-
dad de la mano y del brazo afecto, así como una serie de ejercicios
respiratorios. 

Progresivamente se irán introduciendo un mayor número de movimien-
tos, que la paciente deberá llevar a cabo con suavidad y de forma
repetitiva. Estos ejercicios son de mucha utilidad incluso inmediata-
mente después de la intervención quirúrgica, ya que también ayudan
a movilizar la cicatriz. Estos ejercicios se le indicarán desde el equipo de
profesionales que le trate y también en las Asociaciones de Pacientes. 

Todos estos ejercicios que se le enseñarán servirán para:

� Evitar el incremento de la producción de linfa.

� No aumentar el bloqueo de eliminación de la linfa.
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Existen factores que pueden favorecer la obstrucción de la linfa y por
tanto el linfedema, como son:

� El calor excesivo.

� Ejercicio vigoroso.

� Infecciones en el brazo.

� Ropa apretada.

Por tanto, las recomendaciones de prevención van dirigidas a evitar
estos factores:

� Extremar la higiene de la piel del brazo con jabones neutros.

� Aplicar crema hidratante tras el lavado.

� Evitar ropa apretada en el brazo afecto.

� Se deben extremar las precauciones para evitar las lesiones en la
piel del brazo:

– Evitar extracciones de sangre, vacunas o la administración de me-
dicamentos en ese brazo.

– No tomar la tensión en esa extre-
midad.

– No emplear sustancias tóxicas (lejía,
amoníaco) sin llevar guantes

– Precauciones con la plancha, en
la cocina.

– Utilizar guantes cuando se utilicen
tijeras, cuchillos o cualquier ele-
mento cortante.

– Evitar mordeduras y arañazos.

– Cuidado al realizar la manicura.

� Evitar el calor excesivo en el brazo.

� Evitar cargar excesivo peso en ese brazo.
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No obstante, se puede hacer y es recomendable el realizar ejercicios,
tales como hacer deporte (nadar, gimnasia adecuada), y también el
ejercicio de bailar puede ayudar a realizar ejercicios armónicos en el
brazo que pueden ser muy útiles y saludables para superar el problema
del linfedema.
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ASPECTOS A RECORDAR

� El tipo de efectos secundarios y su severidad dependen del
tipo y dosis de quimioterapia que reciba la paciente y de
cómo reaccione su organismo.

� La mayoría de los efectos secundarios desaparecen gradual-
mente después de terminar el tratamiento.

� Es importante saber que son trastornos comunes en el trata-
miento y que pueden mejorar con diferentes hábitos o con
medicamentos.

� Los efectos secundarios de la quimioterapia aparecen duran-
te el tratamiento y suelen durar unos meses tras finalizarse éste.

� Uno de los efectos secundarios más traumáticos es la pérdida
del cabello.

� Son procedimientos muy seguros y con escasas complicacio-
nes de gravedad.

� La enfermedad que surge en la mujer como pieza clave del
contexto sociofamiliar supone un importante desafío emocio-
nal tanto para la enferma como para su familia.

� El grado en que afecten estas secuelas a cada mujer depen-
derá de la eficacia del trabajo de los equipos multidisciplina-
res y de la colaboración de las pacientes para prevenirlas.

� La información es el mejor remedio para afrontar la enferme-
dad, evitar complicaciones y estar preparada para resolver-
las en caso de que éstas surjan.

� El objetivo del tratamiento del linfedema será: reducir el
tamaño y mantener o restablecer la función y el aspecto de
la extremidad afecta; así como evitar la aparición de compli-
caciones, especialmente las infecciosas.
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CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
TRAS EL TRATAMIENTO

67. Consejos alimentarios: ¿qué tipos de alimentos
refuerzan las defensas para preparar al 
organismo durante y después del tratamiento?

Es frecuente que los pacientes con cáncer presen-
ten dificultades para alimentarse adecuadamente
y, como consecuencia de ello, problemas nutricio-
nales que pueden llegar a ser severos y generar
desnutrición. Esta patología afecta a un 15-30% de
las pacientes en el momento del diagnóstico y se
eleva hasta el 80% en casos de cáncer avanzado.

Las causas que conducen al déficit nutricional son
múltiples y agrupan factores relacionados con el
individuo, el tumor (mecánicos y por la producción
de determinadas sustancias) y con los tratamientos
aplicados (cirugía, quimioterapia, radioterapia) y
sus efectos secundarios a medio y largo plazo.

El estado nutricional deteriorado tiene un efecto directo sobre la cali-
dad de vida y sobre el pronóstico de la enfermedad neoplásica.
Conduce a un desgaste físico progresivo con debilidad, agotamiento
y alteración del sistema defensivo del organismo, lo que predispone a
las infecciones. Además, produce una disminución en la respuesta al
tratamiento, con aumento de la toxicidad del mismo.

Capítulo 8



Durante el tratamiento es frecuente que los
pacientes presenten efectos secundarios que
influyen negativamente en su adecuada ali-
mentación: pérdida de apetito, náuseas y vó-
mitos, llagas en la boca, diarrea o estreñi-
miento, cambios en el sabor de las comidas,
etc. Por ello, es muy importante comer bien,
lo que significa escoger una dieta equilibra-
da que contenga todos los nutrientes que el
cuerpo necesita (proteínas, grasas, azúcares,
vitaminas y minerales). Es aconsejable comer
alimentos ricos en calorías y proteínas como
leche, queso, huevos, mantequilla, etc. Una de
las dudas que plantean con frecuencia tanto
las pacientes como sus familiares es si el apor-

te de vitaminas, minerales y suplementos dietéticos es eficaz para
luchar contra la enfermedad. No existe evidencia alguna de que estos
suplementos tengan este efecto y por lo tanto no se deben recomendar.

De forma general, se pueden dar los siguientes
consejos para estimular el apetito y mejorar la
alimentación diaria: comer cuando se tenga
apetito aunque sea fuera del horario conven-
cional, repetir las comidas que mejor se tole-
ren, caminar antes de las comidas para estimu-
lar el apetito, comer en un ambiente agrada-
ble y en compañía, utilizar platos grandes para
que parezca que tenemos menos comida, comer purés y zumos en los
que combinemos diferentes alimentos y resulten fáciles de ingerir, etc.

Con respecto a la bajada de defensas que produce el tratamiento, hay
que incidir nuevamente en una alimentación completa y equilibrada, ya
que no se puede decir que determinados alimentos eviten este proble-
ma. Lo que sí se pueden dar son determinados consejos cuando esta-
mos ante un enfermo bajo en defensas: consumir alimentos cocinados
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en lugar de crudos, comer fruta que se pueda
pelar, evitar repostería con crema o nata, inge-
rir alimentos industrializados con control micro-
biológico estricto, no comer fiambres, queso ni
requesón, cocinar con aceite de oliva virgen,
añadir las especias o hierbas durante la coc-
ción, emplear olla exprés (esteriliza), beber zu-
mos de fruta o de vegetales envasados, lavarse
las manos con frecuencia al cocinar.

Por último, hay que resaltar que si bien de forma general una adecua-
da alimentación es básica durante el tratamiento, también conoce-
mos que para combatir algunos de los efectos secundarios más fre-
cuentes del mismo determinados alimentos nos proporcionan una ines-
timable ayuda. Conocemos productos y recetas que pueden aliviar el
estreñimiento, la diarrea, la mucositis, las náuseas, la sequedad de
boca, etc. Leer libro: Recetas de ayuda y de autoayuda para el enfer-
mo oncológico (ver referencia en Lecturas recomendadas).

68. ¿Qué medidas de higiene y nutrición 
debo seguir?

En cuanto a los alimentos a tomar, no tienen por
qué ser especiales, pero sí formar parte de lo que se
conoce como alimentación equilibrada.

Los alimentos especialmente recomendados son las
verduras frescas y cocidas. Productos lácteos y ali-
mentos que contengan fibra. De los alimentos que
no hay que abusar es de los frutos secos, pues pueden producir estre-
ñimiento, y de las grasas, pues pueden favorecer el aumento de peso.
También es muy recomendable beber agua a lo largo de todo el día.



69. ¿Puedo hacer ejercicio estando 
operada de cáncer de mama?

Desde hace años se sabe que el ejercicio físico
disminuye el riesgo de padecer cáncer de ma-
ma. Se ha calculado que practicar una hora
diaria de ejercicio físico mediano o intenso dis-
minuye un 30% el riesgo de padecer este cán-
cer. Este riesgo baja un 15% si la mujer practica
ejercicio durante media hora cada día.

Además del efecto beneficioso en la prevención del cáncer, se ha
demostrado que el ejercicio físico ejerce un efecto positivo en aquellas
mujeres intervenidas de cáncer de mama. Recientemente, un estudio
publicado en julio de 2006, realizado en Canadá por la fisioterapeuta
Margaret McNeely, comprobó que el ejercicio tenía un efecto positivo
después del tratamiento, induciendo mejoría de la capacidad respira-
toria y disminución de la fatiga. Por otra parte se comprobó que
aumentaba la calidad de vida de las pacientes: ayuda a sentirse
mejor y permite volver antes a las actividades de la vida normal.

Para una mujer intervenida de cáncer de
mama la práctica de ejercicio será de gran
ayuda para recuperar la fuerza y el movimien-
to en su brazo. Asímismo, servirá para disminuir
el dolor y la rigidez del hombro. Estos ejercicios
se iniciarán en el postoperatorio inmediato,
bajo la supervisión y el adiestramiento del per-
sonal sanitario, comenzando de forma lenta y
suave para ir progresando hasta convertirse
en práctica habitual para la mujer.

Otros beneficios demostrados del ejercicio son sus efectos cardiosalu-
dables y la prevención de la osteoporosis, que se desarrolla con más fre-
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cuencia en mujeres con cáncer de mama tanto por el tratamiento qui-
mioterápico como por la inducción de menopausia temprana como
por el empleo de tratamientos hormonales de última generación. 

Por lo tanto, debemos aconsejar a las mu-
jeres intervenidas de cáncer de mama la
práctica de ejercicio físico. Desde un punto
de vista práctico, dicho ejercicio será con-
tinuado y progresivo, que no suponga ago-
tamiento de la paciente (caminar, nata-
ción, etc.). No debemos forzar el cuerpo
durante la fase de tratamiento (cirugía,
radio y quimioterapia) y tendremos siempre

en cuenta que con la extremidad sometida a linfadenectomía axilar los
ejercicios serán suaves y con descansos intermitentes.

70. ¿Qué desodorante es conveniente usar?

En la década de los noventa una serie de noticias relacionaban el
empleo de determinados desodorantes y antitranspirantes con el des-
arrollo de cáncer de mama. Se lanzó la idea de que determinados
componentes, como los parabenes y las sales de aluminio, aumentarí-
an de forma notable el riesgo de padecer esta neoplasia. Los parabe-
nes tendrían un efecto similar a los estrógenos y las sales de aluminio
producirían alteraciones en el ADN que desencadenarían el proceso
tumoral. Por otra parte, se elaboró la teoría de que estas sustancias se
acumularían en la zona axilar y al no poder ser eliminadas por el sudor
(efecto del antitranspirante) darían lugar al cáncer.

Las principales sociedades científicas rechazaron estas teorías basán-
dose en los siguientes puntos: los parabenes son un tipo de conser-
vantes que se encuentran en muchos productos de uso diario como
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cosméticos, champús, fijadores e incluso algunos alimentos. Por otra
parte, el aluminio es uno de los elementos más comunes de la Tierra y
los humanos entramos en contacto con él a diario. Se calcula que la
exposición al aluminio que contienen los antitranspirantes equivale a
un 2,5% de la cantidad de aluminio presente en una dieta típica y no
hay prueba alguna que demuestre que se acumula en el tejido mama-
rio ni que pueda afectar al ADN humano. Por último, la principal fun-
ción del sudor no es eliminar toxinas (función primordial del riñón y el
hígado), sino producir evaporación y refrigerar la piel.

A pesar de estas aclaraciones, no se dispuso de evidencia científica
para refutar la teoría del efecto tumoral de estos productos cosméticos
hasta el año 2002, con la publicación de un estudio realizado en EE.UU.
con la participación de unas 1.600 mujeres (806 con cáncer de mama
y 793 controles sanas). Este estudio se publicó el 16 de octubre de 2002
en el Journal of the Nacional Cancer Institute y demuestra que no exis-
te relación alguna entre el empleo de desodorantes o antitranspiran-
tes y el cáncer de mama. El 25% de las pacientes de cáncer de mama
y el 30% de los controles utilizaban antitranspirantes habitualmente; el
41% de las pacientes y el 38% de los controles utilizaban desodorantes.
Las diferencias no eran superiores a las imputables al azar. 

Uno de los factores que pueden alimentar
este mito entre las mujeres es el hecho de que
se recomiende no emplear ni desodorantes ni
antitranspirantes cuando se va a realizar una
mamografía. La explicación es bien sencilla, y
no se encuentra en razones de seguridad
para la paciente, sino en el hecho de que los
restos de estos productos pueden dar lugar a
falsas imágenes radiológicas.

Por lo tanto, no disponemos de datos para
desaconsejar el empleo de desodorantes en
las pacientes intervenidas de cáncer de ma-
ma. Por las especiales características de la re-
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gión axilar sometida a cirugía, y en ocasiones a radioterapia, debere-
mos usar aquellos menos irritantes, preferiblemente con menor canti-
dad de alcohol.

71. ¿Podré levantar pesos con el brazo operado?

En principio no, aunque pueden levantarse pesos ligeros si no suponen
un gran esfuerzo.

Después de la cirugía, la paciente debe
ser instruida por su cirujano, enfermera o
fisioterapeuta de cómo debe ejercitar su
brazo para recuperar la movilidad y evitar
el linfedema. Entre las medidas de preven-
ción del linfedema y linfangitis están los
cuidados higiénicos del brazo, evitar expo-
sición a fuentes de calor, evitar agresiones
en la piel y también evitar sobreesfuerzos
físicos con el miembro superior. El trabajo
físico provoca una sobrecarga mecánica
a nivel muscular, por lo que aumenta el
flujo sanguíneo y, a su vez, el linfático, pro-
vocándose su acumulación. Basta recor-
dar que el linfedema no es sólo una com-
plicación invalidante sino un defecto esté-
tico en pacientes que de por sí tienen ya
alterada su imagen corporal.

La existencia de falta de movilidad del miembro superior o del hombro
y la presencia de contracturas o de osteoporosis limitan aún más la fun-
cionalidad del brazo. Todos estos problemas se acentúan si la pacien-
te es diestra y está operada de la axila derecha.
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Sin embargo, no podemos convertir a la
mujer en una “inválida”, por lo que se
recomienda que vaya reincorporándose
gradualmente a sus actividades cotidia-
nas siempre que aplique las precaucio-
nes necesarias.

A veces la mujer realiza una ocupación
en la que no puede evitar el trabajo físi-

co (ama de casa, limpiadora o cocinera, por ejemplo), y en este caso
se recomienda que el ejercicio sea suave y durante cortos períodos de
tiempo, intercalados con descanso siempre que se pueda.

72. ¿Me podré vestir normalmente?

Habitualmente, sí. Al principio existe un
déficit de movilidad que afecta al brazo y
hombro operado y que con los ejercicios
correspondientes suele recuperarse en unas
4-6 semanas. 

Durante este período es frecuente que la
paciente precise ayuda para vestirse, re-
comendándose que sea el propio marido
quien le ayude para que así vaya implicán-
dose en la nueva situación. Posteriormente,
si no hay otro problema, la mujer podrá
vestirse autónomamente, con normalidad.

En cuanto al tipo de ropa, sólo comentaremos que hoy en día existe
toda clase de prendas (línea de baño, lencería, etc.) específica para
mujeres que hayan sido sometidas a mastectomía.
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73. ¿Cómo me puedo vestir? 
Es difícil encontrar ropa interior bonita

Lo cierto es que existe cada vez más
variedad en ropa interior y de baño
diseñada especialmente para la
mujer mastectomizada, prendas que
combinan la comodidad a la hora
de llevar una prótesis sintiéndola
como parte del cuerpo con diseños
actuales disponibles para todas las
edades.

Es verdad que en algunas localidades es difícil encontrar ropa interior
bonita en nuestros centros comerciales convencionales, ya que no
todos los empresarios apuestan por invertir en firmas que actualmen-
te están especializándose en las necesidades de las mujeres mastec-
tomizadas.

Para vestir de calle o en ocasiones especiales toda mujer puede seguir
utilizando su vestuario habitual y sentirse cómoda tanto interior como
exteriormente. No necesariamente la mujer tiene que llevar grandes
escotes para sentirse atractiva y bien vestida.

74. En la paciente con prótesis, el dormir 
boca abajo, ¿puede tener alguna anomalía 
o problema?

No, la paciente con prótesis puede hacer una vida totalmente normal.
Sólo cuando existen complicaciones como infecciones, dolor, recha-
zo, etc., se evitarán las posturas que resulten molestas.
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Existen muchos mitos acerca de las prótesis,
aunque, por fortuna, cada vez hay más infor-
mación y las mujeres que desean reconstruir-
se conocen bien este tema. Así, una de las
dudas más frecuentes es si producen cáncer,
habiéndose demostrado que no. Por otra
parte, tampoco supone un factor de riesgo
en las revisiones ya que no afectan a la
exploración o pruebas complementarias.
Tampoco impide los tratamientos oncológi-
cos, aunque si se ha implantado de forma
precoz y la paciente precisa radioterapia, el
resultado estético puede comprometerse.

75. Si me quitan la mama y pierdo la regla con los
tratamientos, ¿mi vida habrá terminado como
pareja de cara a la sexualidad?

Existen multitud de trabajos acerca de la alteración de la sexualidad
en mujeres con cáncer de mama. Los factores que influyen en estas
alteraciones son variados y se interrelacionan entre sí. Puede decirse,
según los estudios, que más del 40% de las pacientes han presentado
alteración importante de su sexualidad.

Los problemas psicológicos (temor, ansiedad, depresión, etc.), tan fre-
cuentes en la mayoría de las pacientes, provocan desconcentración,
astenia, disminución de la libido, imposibilidad de orgasmo, miedo al
rechazo, introversión y, en definitiva, empeoramiento de las relaciones
sexuales. Asimismo, las alteraciones físicas por los tratamientos suponen
también un notable déficit en las relaciones sexuales. La cirugía provo-
ca alteración de la imagen corporal, dolor y dificultad de movilización.
Es de resaltar que la influencia en la sexología se realiza independien-
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temente del tipo de cirugía: mastec-
tomía radical, conservadora o con
reconstrucción. Los tratamientos onco-
lógicos, a su vez, producen: pérdida
de la libido, astenia, náuseas, ameno-
rrea, alteraciones en genitales exter-
nos (sequedad y prurito vaginal, dolor
durante el coito, etc.).

A todo ello habría que sumar otros dos
factores que influyen negativamente:
la falta de colaboración conyugal y el
miedo de la paciente al embarazo.

Con todo este panorama es difícil tener una sexualidad normal en rela-
ción a la habitual de cada pareja. Pero la vida sexual no se termina por
ello. Actualmente, distintos equipos de profesionales (psicólogos, sexó-
logos, enfermeras) están identificando todos estos problemas para
diseñar estrategias que aporten soluciones a estas mujeres. Se reco-
mienda la implicación de la pareja y que cada mujer solicite a su
médico este tipo de apoyo lo antes posible.

76. ¿Qué actitud o qué debe conocer mi pareja 
sobre nuestra relación después de una 
mastectomía?

La sexualidad es una función com-
pleja que involucra aspectos físicos,
psicológicos, interpersonales y del
comportamiento de un individuo. Es
importante reconocer que un funcio-
namiento sexual “normal” engloba
una amplia gama de factores. A fin
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de cuentas, la sexualidad la define cada paciente y su pareja de
acuerdo con la edad, el sexo, las actitudes personales y los valores reli-
giosos y culturales. 

La respuesta sexual de una persona puede verse afectada de diver-
sas maneras. Las causas más comunes de disfunción sexual a menu-
do tienen origen físico y psicológico. Entre los primeros se encuentran:
la pérdida del funcionamiento sexual por los efectos del tratamiento
del cáncer, la fatiga y el dolor. La cirugía y la quimioterapia pueden
tener un impacto físico directo en la función sexual. Otros factores
que pueden contribuir a la disfunción sexual son los medicamentos
contra el dolor, la depresión, los sentimientos de culpabilidad por las
creencias erróneas sobre el origen del cáncer, los cambios en la ima-
gen corporal después de la cirugía y el estrés originado por las rela-
ciones personales. 

Hay que insistir en el hecho de por que se le haya realizado una mas-
tectomía a una mujer el deseo sexual en ella es menor. Siempre en

la relación de pareja es
muy importante la comu-
nicación pero más en es-
tos momentos en que pue-
den existir miedos y tabús
condicionados por nues-
tra cultura que deban ser
erradicados. La pareja tam-
bién puede sentir temor y
ansiedad en iniciar las re-
laciones, o que éstas pue-
dan causar molestias físi-
cas. Las pacientes y sus

parejas deben hablar sobre sus preocupaciones entre sí, y con el
médico u otro profesional si fuera necesario. Es muy importante la
comunicación sincera de los sentimientos, las preocupaciones y las
preferencias. 
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77. ¿Influirán estos tratamientos en la relación
con mis hijos?

Cuando una persona es diagnosticada de
cáncer, tanto el propio paciente como los
miembros de la familia pueden reaccionar
de manera diferente. La aceptación del
diagnóstico, el tratamiento y sus efectos
secundarios exigen la necesidad de adap-
tación del paciente y de sus allegados. El
estrés que acompaña a todo el proceso
puede alterar las relaciones familiares, y
uno de los grupos más vulnerables son los
hijos. Especialmente los niños. En el caso de hijos mayores, el cáncer y
el tratamiento deben de servir para estrechar los vínculos, es un
momento importante para que el hijo sienta más que nunca la cerca-
nía de su madre y ésta a su vez sienta el apoyo y el cariño de sus hijos.

Con respecto a los niños, es muy importante comunicarse con ellos. La
cantidad de información que se les dará depende de su edad y de su
capacidad de comprensión. El objetivo es que pregunten y puedan
expresar sus sentimientos: podremos detectar así determinados proble-
mas, como el sentimiento de culpa que tienden a desarrollar. 
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Una serie de consejos pueden ayudar en este sentido:

� Explicarles que el cáncer no es contagioso.

� Ofrecerles la información poco a poco.

� Asegurarles que no son culpables de la enfermedad.

� No mentirles.

� Animarles a que hagan preguntas.

� Prepararles para los cambios físicos del paciente.

� No ofrecer explicaciones largas ni complicadas.

� Expresarles que se les quiere.

Deberemos mantener al máximo las rutinas diarias, evitando que los
niños duerman fuera de casa. Seguiremos de cerca su evolución en
la escuela y en todo momento estaremos atentos a posibles signos de
alarma. Cuando detectemos que el pequeño está preocupado, te-
meroso, que no expresa sus sentimientos o que su comportamiento
está cambiando, nos plantearemos la posibilidad de buscar ayuda
especializada.
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ASPECTOS A RECORDAR

� El estado nutricional deteriorado tiene un efecto directo sobre
la calidad de vida y sobre el pronóstico de la enfermedad
neoplásica.

� De forma general una adecuada alimentación es básica
durante el tratamiento.

� El ejercicio físico ejerce un efecto positivo en aquellas mujeres
intervenidas de cáncer de mama.

� La paciente con prótesis puede hacer una vida totalmente
normal.

� Siempre en la relación de pareja es muy importante la comu-
nicación pero más en estos momentos en que puede existir
miedos y tabúes condicionados por nuestra cultura que de-
ban ser erradicados.

� La aceptación del diagnóstico, el tratamiento y sus efectos
secundarios exigen la necesidad de adaptación del pacien-
te y de sus allegados.




