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Resumen

La comunicación entre profesionales de la salud y pacientes y familiares no siempre es exitosa. En 
respuesta, en las últimas décadas han surgido iniciativas para acercar el lenguaje médico a la ciuda-
danía. Bajo el paraguas de la medicina gráfica, las infografías en el ámbito sanitario se han postulado 
como un recurso innovador destinado a pacientes, el cual, entre otros aspectos, facilita la compren-
sión y mejora la capacidad de aprendizaje. Uno de los mayores obstáculos que dificultan dicha comu-
nicación es la terminología, que, paradójicamente, es la encargada de vehicular el conocimiento es-
pecializado. Así, nos proponemos el reto de acercar la terminología médica a los pacientes, mediante 
una infografía de base terminológica. Asumiendo los postulados teórico-metodológicos de la teoría 
comunicativa de la terminología, este estudio tiene el objetivo de proponer una metodología para la 
creación de infografías destinadas a pacientes, que ponga el foco en el tratamiento de la terminología, 
mediante la fusión de las fases del trabajo terminológico y los pasos de elaboración de infografías. 
Para ello, tomamos como caso de estudio el ámbito médico del cáncer de mama. El resultado es una 
infografía terminológica sobre tratamientos de cáncer de mama, disponible en línea, que ya ha sido 
testada y ha obtenido una evaluación muy positiva en términos de comprensión terminológica. Este 
artículo hace una aportación metodológica extrapolable a otros campos, que se traduce en un recurso 
con un impacto social muy claro, que es el de proporcionar información comprensible sobre cáncer 
de mama a las pacientes, contribuyendo a aumentar la calidad de vida de las personas y su alfabeti-
zación en salud.

Palabras clave: comunicación médico-paciente, infografía, lenguaje claro, medicina gráfica, termi-
nología médica
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Medical Terminology: From a Barrier to Comprehension to a Bridge  
to Knowledge Through Infographics

Abstract
Communication between healthcare professionals and patients and family members is not always 
successful. In response, in recent decades initiatives have arisen to bring medical language closer to 
the public. Under the umbrella of  graphic medicine, infographics in health care have been postulated 
as an innovative resource for patients that facilitates understanding and improves learning capacity, 
among other aspects. One of  the major barriers to such patient-doctor communication is terminology 
that, paradoxically, helps to convey knowledge. Thus, we set for ourselves the challenge of  bringing 
medical terminology closer to patients by means of  a terminology-based infographic. Drawing from 
the theoretical-methodological tenets of  the communicative theory of  terminology specifically, this 
study aims to propose a methodology for the creation of  infographics for patients, focusing on the 
treatment of  terminology, by merging the phases of  terminology work and the steps of  infographics 
elaboration. In order to validate this methodology, we take the medical field of  breast cancer as a case 
study. The resulting terminological infographic on breast cancer treatments is now available online, 
has already been tested and has been positively evaluated in terms of  terminological comprehension. 
This article makes a methodological contribution that can be extrapolated to other fields, resulting in 
a resource with a very clear social impact, which is to provide comprehensible information on breast 
cancer to patients, contributing to increase people’s quality of  life and their health literacy.

Keywords: doctor-patient communication, infographics, clear language, graphic medicine, medical 
terminology

La terminologie médicale : d’obstacle pour la compréhension 
au pont d’accès à la connaissance par le biais des infographies

Résumé
La communication entre les professionnels de la santé et les patients et leurs proches n’est pas tou-
jours aisée. Pour y remédier, on a assisté au cours des dernières décennies à la émergence d’initiatives 
visant à rapprocher le langage médical du public. Sous la direction de la médecine graphique, les 
infographies dans le domaine des soins de santé ont été présentées comme une ressource innovante 
pour les patients, facilitant la compréhension et améliorant la capacité d’apprentissage. Cependant, 
l’un des principaux obstacles à cette communication est la terminologie qui, paradoxalement, con-
tribue à la transmission des connaissances. Nous nous sommes donc fixés comme défi de rapprocher 
la terminologie médicale des patients au biais d’une infographie basée sur la terminologie. S’appuyant 
sur des postulats théoriques et méthodologiques de la théorie communicative de la terminologie, cette 
étude vise à proposer une méthodologie pour la création d’infographies pour les patients, axée sur le 
traitement de la terminologie, tout en fusionnant les étapes du travail terminologique et les étapes de 
l’élaboration d’infographies. Afin de valider cette méthodologie, nous prenons le domaine médical du 
cancer du sein comme étude de cas. L’infographie terminologique sur le traitement du cancer du sein 
qui en résulte est maintenant disponible en ligne, a déjà été testée et a obtenu une évaluation très positive 
en termes de compréhension terminologique. Cet article présente une contribution méthodologique qui 
peut être extrapolée à d’autres domaines. Il en résulte une ressource dont l’impact social est très clair : 
fournir aux patients des informations compréhensibles sur le cancer du sein, ce qui contribue à amélio-
rer la qualité de vie des personnes et leur niveau de connaissances en matière de santé.

Mots-clef : communication médecin-patient, infographies, langage clair, médecine graphique, termi-
nologie médicale
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Introducción

Mejorar la comunicación entre profesionales de 
la salud y pacientes es uno de los grandes de-
safíos del siglo xxi en el campo de la salud. Se 
trata de un proceso complejo que va más allá 
del intercambio de información médica, ya 
que implica una serie de dinámicas discursi-
vas y pragmáticas que influyen directamente 
en la comprensión, la toma de decisiones, la 
satisfacción del paciente y el buen estado del 
sistema sanitario en general. Este reto puede 
abordarse eficazmente desde dos perspectivas 
complementarias: la del emisor del mensaje y 
la del receptor.

Por un lado, desde el punto de vista del re-
ceptor, una estrategia clave para mejorar la 
comunicación es el fortalecimiento de la alfa-
betización en salud de la ciudadanía. Esta se 
refiere a la capacidad de los individuos para 
acceder, comprender y utilizar la información 
relacionada con la salud de manera efectiva 
(Basagoiti, 2012; Davis et al., 2002).

El estado de la alfabetización en salud presenta 
grandes desafíos y desigualdades, con avances 
en algunos países y rezagos en otros. Incluso, en 
países desarrollados de Europa, las habilidades 
para entender y manejar la información sobre 
salud son limitadas (Organización Mundial de 
la Salud, 2024). Así, incrementar el nivel de al-
fabetización en salud de la población ha sido 
foco de preocupación de muchos países e insti-
tuciones en todo el mundo.

Al respecto, algunas recomendaciones para 
promocionar la alfabetización en salud inclu-
yen involucrar a los pacientes en el desarrollo 
de comunicaciones relacionadas con la salud, 
explorar propuestas creativas para transmitir 
la información médica, o establecer métodos 
para generar contenido informativo sobre te-
mas de salud utilizando un lenguaje claro y 
adecuado (Institute of  Medicine; 2014; Rudd 
et al., 2013).

Por otro lado, y relacionado con alguna de estas 
recomendaciones mencionadas, desde la pers-
pectiva del emisor, los profesionales de la salud 
producen una amplia gama de textos, escritos, 
de diversa índole, destinados a los pacientes, 
como son los informes médicos, los consen-
timientos informados o la información para 
pacientes (Campos, 2013; García- Izquierdo y 
Muñoz-Miquel, 2015).

El presente artículo se centra en la informa-
ción para los pacientes. Uno de los principa-
les problemas de la comunicación escrita en el 
ámbito médico-sanitario es la falta de adecua-
ción del nivel de especialización de estos textos 
para personas no expertas en la materia (Ba-
rrio-Cantalejo et al., 2008; Domènech-Bagaria 
et al., 2020; Rudd y Anderson, 2014; Safeer y 
Keenan, 2005; Silva et al., 2016).

Este sesgo de conocimiento entre emisor y 
receptor demanda el desarrollo de nuevas es-
trategias para la transmisión del conocimien-
to y, en consecuencia, la representación de la 
terminología, ya que las elecciones léxicas y 
su óptimo tratamiento contribuyen enorme-
mente al éxito o al fracaso de la interacción 
entre profesional de la salud y el paciente en el 
contexto. En este sentido, diversos autores han 
destacado la importancia de una comunica-
ción efectiva en el ámbito de la salud. Cófreces 
et al. (2014) subrayan que una comunicación 
clara y precisa es fundamental para garantizar 
una interacción exitosa entre profesionales de 
la salud y pacientes. Asimismo, estudios como 
los de Cooke et al. (2000) o Francí (2012) evi-
dencian las dificultades que enfrentan los 
pacientes para comprender los términos mé-
dicos, lo que subraya la necesidad de adaptar 
el lenguaje para mejorar la accesibilidad de la 
información.

Teniendo en cuenta esta situación, en este ar-
tículo nos planteamos el objetivo de proponer 
una metodología para la creación de infogra-
fías destinadas a pacientes, que ponga el foco 
en el tratamiento de la terminología, mediante 
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la fusión de las fases del trabajo terminológico 
y los pasos de elaboración de infografías. Para 
ello, tomamos como caso de estudio el ámbi-
to médico y, concretamente, el del cáncer de 
mama, que es el tipo de cáncer más frecuente 
y la causa más común de muerte por cáncer en 
mujeres a nivel mundial (Organización Pana-
mericana de la Salud, 2022). Así, este artículo 
pone sobre la mesa una estrategia innovadora 
que pretende combinar la representación ter-
minológica y las infografías sobre salud, con 
la finalidad de aportar información fiable, útil 
y de calidad a las pacientes y sus familiares. 
Con ello, se pretende conseguir una comunica-
ción efectiva y humanizada en el contexto de 
la atención sanitaria en general y de esta pato-
logía en singular.

El apartado 1 contiene el marco teórico del tra-
bajo. En el apartado 2 se presenta un estado 
de la cuestión de la relación existente entre la 
terminología médica y las infografías. El apar-
tado 3 resume las principales características de 
la infografía terminológica que se plantea en 
este trabajo. El apartado 4 contiene la propues-
ta metodológica para la creación de infografías 
terminológicas y su aplicación en el ámbito del 
cáncer de mama. El apartado 5 muestra algu-
nos fragmentos de la infografía terminológica 
sobre tratamientos de cáncer de mama creada 
a partir de la metodología expuesta. Finalmen-
te, el apartado 6 resume las conclusiones prin-
cipales del trabajo y sus aportaciones.

1. Marco teórico

En las últimas décadas, los estudios terminoló-
gicos han ganado una relevancia considerable. 
Esta disciplina se ha abordado desde distintas 
teorías, entre las que destacan la teoría general de 
la terminología, introducida por Eugen Wüster 
(1998), que pone énfasis en el concepto; la teoría 
sociocognitiva de la terminología, propuesta por 
Rita Temmerman (2000), con un enfoque más 
pragmático que resalta las dimensiones cogniti-
vas y sociales de la terminología; o la teoría co-
municativa de la terminología (tct), formulada 

por Maria Teresa Cabré, que integra tanto una 
perspectiva lingüística como comunicativa.

El presente estudio se fundamenta en los prin-
cipios teórico-metodológicos de la tct (Cabré, 
1999), dado que, teniendo en cuenta la natu-
raleza de esta investigación, permite abordar 
la terminología desde una perspectiva integral 
que no solo incluye los aspectos lingüísticos, 
sino que también resalta su dimensión comu-
nicativa y semiótica. Según esta teoría, los tér-
minos son unidades léxicas del lenguaje que, 
en un contexto comunicativo determinado, ac-
tivan un valor especializado muy preciso. De 
este modo, la tct concibe los términos como 
elementos dinámicos que no se limitan a un 
único ámbito de conocimiento, sino que ad-
quieren un significado en función de la situa-
ción comunicativa en la que se emplean.

En consecuencia, los términos poseen dimen-
siones lingüísticas, cognitivas y sociocomu-
nicativas, lo que los convierte en la columna 
vertebral del discurso en cualquier comunica-
ción especializada, como la médica, ya que 
permiten la transmisión del conocimiento es-
pecializado (Cabré, 2003). En este contexto, la 
interacción entre un profesional de la salud y 
un paciente se caracteriza por una asimetría en 
el conocimiento: mientras el especialista domi-
na el saber técnico, el paciente, en su condición 
de receptor no especializado, puede enfrentar 
dificultades en la comprensión terminológica. 
Esta disparidad en los niveles de conocimiento 
influye en la interpretación del significado de 
los términos, ya que su activación en este tipo 
de contextos especializados puede generar un 
sesgo comunicativo que dificulte la transmi-
sión efectiva del conocimiento.

En la práctica, esta teoría recae en las aplicacio-
nes terminológicas, entendidas como cualquier 
recurso lingüístico que intente responder a 
necesidades lingüísticas, pragmáticas o cogni-
tivas en un contexto de representación, infor-
mación y comunicación especializada (Cabré 
et al., 2018, p. 122). En este sentido, según las 
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autoras, las aplicaciones terminológicas no 
pueden diseñarse al margen de las actividades 
concretas para las cuales se tienen que utilizar, 
y el objetivo de toda aplicación tendría que ser 
el de adecuarse a las necesidades que requiere 
la tarea profesional para las cuales serán utili-
zadas (Cabré et al., 2018, p. 122). Esta afirma-
ción sustenta, junto con la transformación que 
ha experimentado la sociedad en términos de 
empoderamiento, que en los últimos años han 
aparecido tanto nuevas aplicaciones termino-
lógicas como nuevos perfiles de usuarios (Ca-
bré y Estopà, 2020) —por ejemplo, el usuario 
lego o semilego en la materia que necesita ac-
ceder al conocimiento especializado—. En el 
marco de la tct, este perfil de usuarios ha sido 
tenido en cuenta en diversos trabajos termino-
lógicos (Lorente Casafont et al., 2020).

El principio de la tct que articula la práctica 
terminológica y que impacta en todas las fases 
de creación de las aplicaciones terminológicas 
es el principio de adecuación (Cabré, 1999), que 
defiende que las aplicaciones terminológicas 
deben ajustarse a las necesidades y al contex-
to social y lingüístico de los destinatarios (Ca-
bré, 1999). Este principio, que generalmente 
se aplica a la elaboración de diccionarios, re-
sulta útil extrapolarlo tanto al discurso médico 
como a los recursos destinados a los pacientes 
que tengan entre sus objetivos facilitar la com-
prensión de la terminología. Creemos que uno 
de los ejes fundamentales de la metodología 
propuesta por la tct para la creación de apli-
caciones terminológicas radica en atender las 
necesidades de los usuarios, constituyendo un 
punto de partida sólido para un trabajo de lin-
güística aplicada como el que proponemos en 
este artículo.

En esta investigación nos centramos en el tra-
bajo terminológico sistemático, que es aquel que 
incluye todos los términos de una materia. Las 
fases del trabajo terminológico sistemático que 
propone Cabré (1999, p. 142) constituyen la 
base que sirve como referencia en este estudio 
y son:

1. Delimitación del tema y definición del 
trabajo

2. Preparación y planificación
3. Realización
4. Presentación de los resultados.

Asimismo, como se explica más adelante (véase 
apartado 4), estas fases generales se desglosan en 
fases más concretas en trabajos como los de Ca-
bré et al. (2018), y que también hemos tenido en 
cuenta para la elaboración del presente estudio.

2. Medicina, terminología e infografía

La terminología médica, fundamental para 
la precisión en el discurso especializado, des-
empeña un papel crucial en la transmisión de 
conocimientos científicos y clínicos, especial-
mente en un contexto de empoderamiento de 
la sociedad como el que vivimos en la actua-
lidad (Basagoiti, 2012; Navarro, 2013). Sin 
embargo, la complejidad inherente del vocabu-
lario médico a menudo representa una barrera 
para pacientes y familiares no especializados 
(Estopà y Montané, 2020). Hayes et al. (2017) 
argumentan que el nivel de comprensión de la 
terminología médica por parte de los pacientes 
no se alinea con el vocabulario especializado 
empleado por los profesionales de la salud, y 
que requiere la situación comunicativa. Esta 
discrepancia puede llevar a los pacientes a to-
mar decisiones inadecuadas, incrementando 
su nivel de ansiedad y haciéndolos más pro-
pensos a malinterpretar la información. Ade-
más, uno de los aspectos que más buscan los 
pacientes en Internet y que les genera mayor 
inquietud es la capacidad de entender la ter-
minología médica (Abt-Sacks et al., 2013; Gó-
mez-Zúñiga et al., 2019).

Teniendo en cuenta esta situación, se hace evi-
dente la necesidad de buscar estrategias para que 
la terminología médica llegue a los pacientes de 
manera completa y no parcial. Para fortalecer 
este entendimiento, uno de los procedimientos 
que ha alcanzado mayor notoriedad dentro de 
la comunidad científica es el llamado proceso 
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de desterminologización (Campos, 2008; Cobos 
López, 2019; Mayor, 2013; Montalt y Shutt-
leworth, 2012), a través del cual la explicación 
de los términos puede llevarse a cabo mediante 
definiciones, paráfrasis, sinónimos, ejemplifi-
caciones, comparaciones, ilustraciones, entre 
otros.

En este artículo, para referirnos a dicho con-
cepto, preferimos utilizar la noción de trata-
miento de la terminología, ya que para nosotras 
el hecho de utilizar los distintos procesos no 
implica necesariamente la pérdida de valor 
terminológico como el llamado concepto de 
banalización (Bach i Martí, 2012; Meyer i Mac-
kintosh, 2000), a veces utilizado como sinóni-
mo de desterminologización. El concepto de 
tratamiento de la terminología, que ya se ha utili-
zado por otros autores como Ciapuscio (1998) 
o Mapelli (2004) para incluir, por ejemplo, una 
paráfrasis de un término, lo ampliamos a los 
distintos procesos de desterminologización 
mencionados anteriormente para referirnos a 
la representación del significado de los térmi-
nos, es decir, a los distintos recursos lingüísti-
co-discursivos que se utilizan para facilitar la 
comprensión de la terminología a un público 
no especializado. Pensamos, pues, que la fun-
ción de los distintos tratamientos que se hace 
de los términos, que la mayoría de las veces 
implica una expansión terminológica, no inha-
bilita su significado especializado.

Otra iniciativa más general que está ganando 
cada vez más relevancia es el uso del lenguaje 
claro, que aboga por hacer accesible a la ciuda-
danía el conocimiento especializado, como el 
médico (Mazzarato, 2024; Stableford y Mett-
ger, 2007). Según la International Plain Lan-
guage Federation (iplf, 2024), un texto “está 
escrito en lenguaje claro si su redacción, su es-
tructura y su diseño son tan transparentes que 
los lectores a los que se dirige pueden encon-
trar lo que necesitan, entender lo que encuen-
tran y usar esa información”. En esta misma 
línea, tanto la norma une-iso de Lenguaje Cla-
ro (une, 2024) como la Red Panhispánica de 

Lenguaje Claro y la reciente publicación de 
la Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible 
(Real Academia Española y Asociación de 
Academias de la Lengua Española, 2024) po-
nen de manifiesto la importancia de asegurar 
una comunicación clara centrada en las nece-
sidades de los usuarios meta. En el ámbito de 
la medicina, algunos trabajos destacados sobre 
lenguaje claro son los recursos de los National 
Institutes of  Health (s. f.) en Estados Unidos o 
la publicación de Linares et al. (2017).

Volviendo a la definición de lenguaje claro 
que hace la iplf, de los tres aspectos que hay 
que tener en cuenta para asegurar una comu-
nicación clara, en este trabajo nos centramos 
en la redacción. Dentro de esta, los tres niveles 
lingüísticos que tienen un mayor impacto en 
el uso del lenguaje claro son el discursivo, el 
morfosintáctico y el léxico (Da Cunha y Esco-
bar, 2021). Poniendo el foco en el léxico, la ter-
minología, por su complejidad semántica y su 
variabilidad entre ámbitos del conocimiento, 
representa un desafío a la hora de clarificar el 
mensaje. Al respecto, ya se han llevado a cabo 
estudios que exploran la claridad o la simplifi-
cación del léxico médico (Campillos-Llanos et 
al. 2022, 2024; Jänich, 2023; Vidal-Sabanés y 
Da Cunha, en prensa, entre otros).

También se han elaborado otros trabajos que 
ponen el foco en la terminología destinada a 
un público no especializado, como es Onco-
term, un proyecto del Grupo de Investigación 
LexiCon, de la Universidad de Granada y el 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
(López-Rodríguez et al., 2006). OncoTerm es 
una base de datos terminológica sobre el cáncer, 
que incluye términos, sinónimos, equivalen-
tes en inglés, definiciones en ambos idiomas, 
términos relacionados y, en algunos casos, 
ilustraciones.

Por su parte, en el Hospital Italiano de Buenos 
Aires (hiba), toda la terminología médica está 
relacionada con la base de datos Systematized 
Nomenclature of  Medicine (snomed) Clinical 
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Terms, de manera que su sistema permite a los 
médicos ingresar términos de patologías en el 
servidor del hospital, mientras que el servidor, 
con un tesauro controlado por snomed, reco-
noce los sinónimos utilizados por el médico 
(Gambarte et al., 2007) e incorpora las varian-
tes semánticamente más sencillas en los infor-
mes médicos dirigidos a pacientes.

Además, desde el Instituto de Lingüística Aplica-
da de la Universidad Pompeu Fabra se ha traba-
jado bastamente en la línea de la comunicación 
médico-paciente, a través de distintos recursos, 
como una aplicación web para pacientes (Estopà 
y Armayones, 2021), diccionarios de medicina 
ilustrados para niños (Estopà, 2023, s. f.), entre 
otros (Universitat Pompeu Fabra, s. f.).

De igual manera, en los últimos años, organis-
mos como el termcat han incorporado nuevos 
recursos narrativos en su estrategia de comuni-
cación, incluyendo productos multimedia como 
tarjetas reversibles, cronologías, mapas, vídeos 
animados e infografías, con el fin de difundir la 
terminología entre la ciudadanía (Cortés, 2017).

Simultáneamente, ha emergido una nueva ma-
nera de acercar el conocimiento médico a la 
población: el concepto de medicina gráfica, pro-
movido por Ian Williams en el mundo anglo-
sajón (Green y Myers, 2010; Williams, 2012) y, 
posteriormente, por Mónica Lalanda en Espa-
ña (Lalanda, 2019a). Esta disciplina aboga por 
la presentación de información gráfica desde 
una perspectiva más inclusiva en relación con 
la medicina, las enfermedades y los tratamien-
tos. Así, la medicina gráfica abarca cómics ex-
plicativos sobre enfermedades (Mayor, 2016, 
2020; Lalanda, 2019b), guías ilustradas, como, 
por ejemplo, “Bronquiolitis en la ucip” (Peix, 
2024), o infografías, como las de Enfermería 
Creativa (https://enfermeriacreativa.com/), 
entre otros recursos.

Asimismo, el grupo Oncotrad, liderado por In-
grid Cobos, de la Universidad de Córdoba, lleva 
a cabo el proyecto “¿En qué te puedo ayudar?” 

(https://enquetepuedoayudar.org/inicio/), que 
representa un esfuerzo interdisciplinario que in-
tegra la medicina, la traducción y el arte. Este 
proyecto, respaldado por la Orden Hospitalaria 
San Juan de Dios y el Hospital Universitario 
Reina Sofía, sigue una metodología específica: 
en primer lugar, se recopilan y seleccionan artí-
culos de alto impacto en oncología en idiomas 
extranjeros; y en segundo lugar, se traducen los 
artículos y se elaboran resúmenes en lenguaje 
claro que se acompañan de ilustraciones o info-
grafías (Cobos López, 2019, 2024).

Como se acaba de observar, la infografía emerge 
como una herramienta poderosa para superar 
barreras comunicativas y se consolida como un 
género textual que facilita la comprensión del 
mensaje. En el ámbito de las ciencias de la salud, 
Sanz-Lorente y Castejón-Bolea (2018) definen 
la infografía como una “combinación de textos 
e imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de 
entender, con el fin de comunicar información 
de manera visual para facilitar su transmisión” 
(p. 69). En definitiva, hoy en día, la idea de in-
fografía incluye de manera intrínseca su fina-
lidad: hacer comprensible información difícil 
de entender y permite una interpretación más 
accesible de la información médica compleja. 
No es de extrañar, por tanto, que las infografías 
se utilicen cada vez más en el ámbito sanitario 
como recurso para hacer accesible, en el sentido 
de comprensible, la información a la ciudadanía 
y constituyan un recurso muy apropiado para 
difundir temas de salud (Cobos López, 2021; 
Muñoz del Bosque, 2017).

Así pues, en general, las infografías se dis-
tinguen por aumentar la comprensión de la 
información, ya que su estructura permite 
mostrar de modo simple una información 
compleja (Català, 2019; González y Medina, 
2009; Palmucci, 2017; Valero Sancho, 2001). 
Además, ayudan a desarrollar y organizar ideas 
y mejoran la capacidad de aprendizaje y la 
retención de información (Gebre, 2018). Por 
ejemplo, Ebrahimabadi et al. (2018) analizan 

https://enquetepuedoayudar.org/inicio/
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la adherencia al tratamiento de pacientes con 
asma al ser presentada la información en ví-
deo e infografía. Los autores concluyen que, si 
bien ambos formatos favorecen la adherencia 
al tratamiento, la infografía es claramente más 
potente, en especial a largo plazo.

Otro aspecto para señalar es que, por sus ca-
racterísticas formales, la infografía permite 
filtrar la información innecesaria para apor-
tar únicamente lo relevante e importante del 
mensaje. Se puede resaltar que la infografía es 
sintética —mucho más que los textos— y que 
la información se presenta de manera directa y 
minimalista (Alcalde, 2015). Precisamente, la 
idea de encapsular diferentes detalles en un es-
quema visual, sin perder claridad y precisión, 
es uno de los potenciales de este recurso (Dun-
lap y Lowenthal, 2016). En definitiva, las info-
grafías ayudan a reducir la infoxicación dentro 
de un mismo texto, actúan como una primera 
ventana de entrada al conocimiento y propor-
cionan un panorama general de forma visual.

Rivera (2019) analiza infografías en español 
publicadas en la red social Pinterest bajo el 
buscador “infografía salud”, elaboradas por 
organizaciones de salud o autoridades sanita-
rias de Latinoamérica durante el año 2018. En 
el estudio se analizan 84 infografías de diferen-
tes temas de salud, como enfermedades, pre-
vención e higiene. Los resultados nos ofrecen 
una idea de las características de las infografías 
que circulan actualmente por la red. Destaca-
mos algunas conclusiones para reflexionar: 7 
de cada 10 infografías abordan solo un único 
tema, sin subapartados ni separaciones en la 
estructura; el 85 % de las infografías acompaña 
textos extensos y se utiliza únicamente como 
complemento informativo o de síntesis; o en 
relación con la temática, en el 57 % de los ca-
sos se trata de información general sobre una 
enfermedad, sin profundizar en temas específi-
cos; en el 20 % corresponde a información so-
bre prevención; en el 13 %, información sobre 
el cuerpo humano, y solo el 10 % sobre trata-
miento o control de una enfermedad.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, el 
presente trabajo pone de manifiesto que las 
infografías, cada vez más usadas en el ámbi-
to de la comunicación médica, son un género 
textual poco explotado en el campo de la ter-
minología. Así, la infografía puede convertirse 
en una aplicación terminológica que favorezca 
la democratización de la ciencia en esta nueva 
sociedad que, por motivos diversos, vive en un 
constante proceso de adquisición de conoci-
miento especializado. Este enfoque sinérgico 
de combinar terminología precisa con repre-
sentación visual es esencial para mejorar la 
educación en salud y fomentar una comunica-
ción más efectiva en el ámbito médico.

3. El concepto de infografía terminológica: 
principales características de nuestra 
propuesta

En primer lugar, y como característica prin-
cipal que da nombre a la infografía que plan-
teamos en este trabajo, se trata de un recurso 
terminológico, ya que destaca por la conciencia 
terminológica “entendida como la selección ri-
gurosa de términos que incluye, su estructura-
ción en el texto y su tratamiento” presente en 
todas las partes de su elaboración.

Esta característica se observa en dos acciones 
principales: la primera está relacionada con la 
elaboración de la infografía, ya que sigue la 
metodología del trabajo terminológico y los 
postulados de la metodología propuesta por 
la tct (Cabré, 1999). Aunque la infografía no 
es una aplicación terminológica finalista y no 
se presenta en un formato preiconizado, como 
es un vocabulario, los fundamentos son termi-
nológicos, es decir, se basan en un vocabulario 
terminológico controlado.

La segunda acción se vincula con el control de la 
terminología dentro del texto. En lugar de evitar 
la terminología compleja, dado que se parte de 
un árbol de campo (Cabré, 1999), se ha incluido 
toda la terminología clave sobre los tratamien-
tos del cáncer de mama, siguiendo el trabajo 
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de Estopà (2020), que postula que no se debe 
omitir el uso de estos términos, pero que sí es 
necesario explicarlos. Por este motivo, se ha 
tratado la terminología con diferentes técni-
cas según las características de los términos: se 
han definido, explicado o ilustrado en la ma-
yoría de los casos y, muchas veces, se ha utili-
zado una combinación de dos o más de estas 
estrategias. Además, se han tenido en cuenta 
los principios del lenguaje claro. Por lo tanto, 
el control de la terminología favorecerá que las 
pacientes reconozcan y comprendan mejor la 
terminología relativa a su enfermedad.

En segundo lugar, la infografía es multicapa, 
primero, porque comprende diferentes nive-
les de especialización, a través de los cuales 
se puede acceder con hipervínculos. Las ilus-
traciones, los sinónimos, las explicaciones, las 
definiciones, los ejemplos y el contexto en sí 
permiten que el conocimiento se ofrezca de 
manera dosificada, accediendo inicialmente 
al componente visual y luego al textual. Se-
gundo, la noción de estratificación también se 
ve reflejada con los distintos niveles que la 
componen, ya que hablamos de una hiperin-
fografía. En este sentido, se trata de una info-
grafía de infografías. Es decir, a través de una 
infografía principal, el usuario puede acceder 

a una segunda capa de infografías secundarias 
para cada tratamiento (véase Figura 1), según 
el que cada persona esté llevando a cabo y sus 
intereses particulares, de forma personalizada, 
sin necesidad de leer toda la información de 
todos los tratamientos si no le interesa. Esta 
idea guarda similitud con el concepto de anida-
ción propuesto por García Palacios (2000), que 
se refiere a la idea de múltiples diccionarios 
dentro de uno solo, con niveles de definición 
diferentes según el grado de especialización de 
los usuarios. De la misma manera, dentro de 
cada infografía secundaria se tratan los distin-
tos aspectos de cada tratamiento divididos en 
apartados, siguiendo un relato.

En tercer lugar, por las características que se 
acaban de mencionar, la infografía terminoló-
gica es digital e interactiva. El formato interac-
tivo facilita la navegación del usuario a través 
de la infografía. Así, los hipervínculos permi-
ten interactuar con la plataforma, acceder a 
otras infografías, pasar pantallas y también ac-
ceder específicamente a información termino-
lógica, a diferencia de lo que permite un texto 
plano. Además, el hecho de que sea en formato 
web beneficia la visualización de la informa-
ción y evita la acumulación de esta en una sola 
pantalla. Por lo tanto, este modelo favorece la 

Figura 1. Esquema de la infografía sobre tratamientos de cáncer de mama con las distintas capturas de 
pantalla del recurso final

Fuente: Portal iulaterm (Universitat Pompeu Fabra, s. f.).
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comprensión al presentar la información de 
manera más ordenada y clara.

En cuarto lugar, la finalidad de la infografía, 
aunque también es informativa y divulgativa, 
es principalmente didáctica, siguiendo la clasi-
ficación de Alcalde (2015). De este modo, nos 
encontramos delante de un recurso que tiene 
como finalidad alfabetizar en salud a esta po-
blación, no de manera arbitraria, sino para 
gestionar mejor la enfermedad que están transi-
tando y fomentar su empoderamiento. Esto se 
ve fortalecido porque el entorno virtual promue-
ve el aprendizaje combinado o B-learning. Este 
concepto, originado en el ámbito educativo, se 
refiere a la combinación entre la educación pre-
sencial guiada por instructores y la educación en 
línea protagonizada por aprendices (Graham, 
2012). Este enfoque, que incorpora las tic, pue-
de extrapolarse perfectamente al ámbito de la sa-
lud, combinando la consulta presencial con los 
profesionales de la salud y los recursos digitales 
controlados por profesionales, como el presente.

4. Metodología para la elaboración  
de una infografía terminológica

La metodología propuesta para la elaboración 
de una infografía terminológica se desarrolla en 
siete fases consecutivas, como se puede ver en el 
Cuadro 1. Para su elaboración, se han utiliza-
do como referencia las fases de elaboración del 
trabajo terminológico de Cabré (1999) y Cabré 
et al. (2018). En el proceso de creación estable-
cido para la creación de una infografía de base 
terminológica, se modificó ligeramente el es-
quema propuesto por las autoras, integrando 
también los pasos específicos de elaboración 
de una infografía (Alcalde, 2015; Smiciklas, 
2012), para así poder incluir aquellas fases 
como la redacción o la arquitectura de la infor-
mación, que no constan en el trabajo termino-
lógico prototípico.

A continuación, se describen las siete fases, to-
mando como caso de estudio el ámbito de los 
tratamientos del cáncer de mama.

4.1. Definición del trabajo

La fase de definición del trabajo comprende, 
en primer lugar, la determinación de las carac-
terísticas generales del proyecto. Esto incluye la 
delimitación del ámbito de conocimiento, la es-
pecificación del tema de trabajo y los objetivos, 
el análisis de los destinatarios de la aplicación 
(según sus características y necesidades), la se-
lección del idioma o idiomas de trabajo, la 
definición del tipo de trabajo y, finalmente, la deli-
mitación de sus dimensiones, es decir, la informa-
ción que se desea incorporar. En segundo lugar, 
es esencial establecer el tipo de infografía que 
se pretende elaborar, el formato en el que se 
presentará la propuesta y las capacidades de 
producción disponibles, abarcando los recur-
sos logísticos, humanos y económicos.

En la infografía de tratamientos de cáncer de 
mama que elegimos como caso de estudio, las 
principales decisiones que se tomaron en la fase 
de definición del trabajo son las siguientes:

1. Definición del trabajo
2. Preparación del trabajo y planificación

2.1. Documentación
2.2. Árbol de campo
2.3. Planificación
2.4. Equipo de trabajo
2.5. Herramientas

3. Elaboración
3.1. Elaboración de la terminología

3.1.1. Preparación de la base de datos
3.1.2. Elaboración de la base de datos y 
selección de términos
3.1.3. Revisión de las fichas terminológicas

3.2. Redacción y arquitectura de la informa- 
 ción
3.3. Diseño

4. Supervisión
5. Programación

5.1. Requisitos
5.2. Análisis y diseño
5.3. Implementación
5.4. Pruebas

6. Edición
7. Seguimiento

Cuadro 1. Esquema de las fases de elaboración de 
una infografía terminológica
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•	 Con base en el estudio de necesidades reali-
zado en fases previas (Vidal-Sabanés y Esto-
pà, 2020) y la revisión bibliográfica, se optó 
por centrarse en el tema de los tratamien-
tos del cáncer de mama, por ser uno de los 
aspectos que más interesa a las pacientes y 
uno de los más relevantes para comprender 
(Tariman et al., 2014).

•	 El propósito de la infografía era proporcio-
nar información médica a un público no 
especializado, permitiendo así que las usua-
rias adquirieran conocimientos de manera 
rápida y accesible sobre los tratamientos 
de su enfermedad, con el fin de gestionarla 
de manera más efectiva. Para alcanzar este 
objetivo, era imperativo garantizar, desde el 
principio, que la infografía tuviese el máxi-
mo rigor científico y que fuese confiable des-
de el punto de vista del contenido médico.

•	 Respecto a los usuarios, era relevante recor-
dar el principio de adecuación propuesto por 
Cabré (1999), dado que el perfil de estos in-
fluiría en las principales características del 
trabajo. En este caso, los usuarios potencia-
les eran pacientes con cáncer de mama, con 
un conocimiento especializado bajo o nulo 
de la materia.

•	 El trabajo se planteó monolingüe y la lengua 
original de la infografía es el catalán, ya que 
es la vehicular de Cataluña, el contexto geo-
gráfico en el que se enmarcaba el proyecto.

•	 Debido a la cantidad y la complejidad de la 
información contenida en la infografía, se 
decidió que fuese digital en formato web e 
interactiva, para facilitar la estructuración 
clara de la información en distintas pantallas.

•	 Respecto a la información que tenía que 
incluir el recurso, dada su naturaleza termi-
nológica y el valor en el tratamiento de la 
terminología, se estableció que los términos, 
dentro del contexto, contuvieran definicio-
nes, sinónimos, ejemplos, otra información 
enciclopédica y, per se, unidades temática-
mente relacionadas. Asimismo, debido a las 
características intrínsecas de la infografía, la 
representación gráfica mediante imágenes o 

ilustraciones de los términos tuvo un peso 
significativo y muchos de ellos se acompa-
ñaron de ilustraciones de elaboración propia 
o imágenes.

4.2. Preparación del trabajo

En la etapa de preparación resulta crucial llevar 
a cabo una exhaustiva investigación documen-
tal, con el objetivo principal de adquirir un co-
nocimiento profundo sobre el tema en cuestión. 
Esta investigación debe incluir tanto la consulta 
de textos especializados de referencia en el área 
como diccionarios especializados, enciclope-
dias y otras fuentes relevantes. La documenta-
ción obtenida en esta fase no solo es esencial 
para desarrollar un entendimiento sólido del 
tema, sino que además es de vital importan-
cia para la fase posterior de elaboración de la 
terminología.

A la hora de documentarse, se deben seguir 
ciertos criterios de fiabilidad de las fuentes, 
como asegurar la pertinencia de la temática de-
limitada en la definición del trabajo y la actuali-
zación de las fuentes, priorizando aquellas que 
sean recientes, en especial en un ámbito de de-
sarrollo constante como puede ser la medicina. 
Asimismo, es crucial valorar la originalidad y la 
autoría y la institucionalización de las fuentes. 
Finalmente, el nivel de especialización de los 
textos también debe ser un factor para tener 
en cuenta.

En la fase de preparación igualmente es nece-
sario estructurar el tema mediante el árbol de 
campo, que se modificará a lo largo de todo 
el trabajo. Ubicar el trabajo dentro de una 
materia y ordenar los conceptos permitirá es-
tablecer la estructura conceptual que tendrá. 
El árbol de campo responde a una estructura 
jerárquica que incluye clases y subclases de 
conceptos desde una dimensión determinada y 
adecuada al perfil temático del trabajo (Cabré, 
1999). Este será el eje central de todo el relato 
de la infografía.
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Por último, en esta fase, es necesario redactar 
el plan de trabajo, establecer el calendario que 
se va a seguir y, finalmente, determinar los 
miembros del equipo de trabajo y las herra-
mientas que se utilizarán en las distintas fases, 
todo ello según los recursos disponibles.

En el caso de nuestra propuesta de infografía 
terminológica, concretamente:

Se consultaron recursos de diversa naturaleza 
y niveles de especialización sobre tratamien-
tos de cáncer de mama, ya que la realidad es 
que los pacientes deben lidiar con textos diver-
sos. Los recursos se seleccionaron en catalán, 
castellano, inglés y francés. Además, también 
se seleccionó una muestra de fuentes lexico-
gráficas, para consultar la terminología del 
área y para elaborar las definiciones y buscar 
sinónimos.

Se realizó la estructuración conceptual del 
tema específico a través del árbol de campo. 
Tener un buen control de la terminología es 
clave en este paso.

En cuanto al equipo de trabajo, para llevar a 
cabo la infografía contamos, a lo largo de todo 
el trabajo, con el asesoramiento del siguiente 
personal sanitario: una enfermera especialis-
ta en cáncer de mama, tres oncólogos, una 
ginecóloga y un psicooncólogo, todos ellos 
del Instituto Catalán de Oncología (ico); dos 
profesionales de la biomedicina; dos pacientes 
expertas y una enfermera que nos acompañó 
en las sesiones con el diseñador. Además, con-
tamos con la colaboración de dos diseñadores 
gráficos, un equipo de informáticos y tres lin-
güistas.2 El asesoramiento de estos especialis-
tas asegura tanto la finalidad del trabajo, que 
es la de aportar información médica que sea ri-
gurosa desde el punto de vista científico, como 
la buena calidad del diseño de la propuesta.

2  Queremos agradecer la ayuda de todos los 
miembros del equipo de trabajo, por la generosa 
y valiosa aportación en esta investigación.

Finalmente, en lo que respecta a las diferentes 
herramientas y recursos para elaborar la infogra-
fía, utilizamos a) para la elaboración de la termi-
nología, la estación terminológica Terminus 2.0, 
de pago, desarrollada por el grupo iulaterm 
(Cabré y Nazar, 2011); b) para la redacción de la 
información, el diseño y la creación de conteni-
do digital, el programa de aplicación de edición 
y montaje de textos Adobe® InDesign, y para la 
creación de las ilustraciones de la infografía, el 
editor de gráficos Adobe® Illustrator; y c) para 
la programación, el programa de construcción, 
diseño y edición de sitios y aplicaciones web 
Adobe® Dreamweaver.

4.3. Elaboración

La fase de elaboración del trabajo es la más ex-
tensa y consta de tres subfases: la elaboración 
de la terminología, la redacción de la infografía 
y la arquitectura de la información, y el diseño.

En primer lugar, es necesario llevar a cabo la 
elaboración de la terminología, si es que no 
existe ninguna, o bien adaptarla en caso de que 
exista y no se ajuste al contexto comunicativo 
de nuestros usuarios. Para ello, se deben selec-
cionar los textos de referencia especializados 
para el corpus de vaciado. Además, si se con-
sidera necesario, es preciso ampliar la búsque-
da de documentación realizada en la fase 2 de 
preparación del trabajo. Las distintas fuentes 
serán útiles para redactar las definiciones, bus-
car sinónimos, equivalentes, etc., de acuerdo 
con las características del trabajo establecidas 
en la primera fase.

Posteriormente, se debe crear el corpus a partir 
de la compilación de los textos seleccionados 
y efectuar el análisis de vaciado de los térmi-
nos. Tanto la compilación del corpus como el 
vaciado se han llevado a cabo con la ya men-
cionada herramienta Terminus 2.0. Una vez 
validados los términos, es necesario completar 
las fichas terminológicas y, finalmente, proce-
der con su revisión por parte de especialistas 
y lingüistas.
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En segundo lugar, una vez elaborada la termi-
nología, se redacta la narrativa de la infogra-
fía, a partir del árbol de campo, de la base de 
datos terminológica y de los conocimientos 
adquiridos en la fase de documentación. Tam-
bién en esta fase se concreta la disposición de 
la información dentro de la infografía.

Este es uno de los pasos más importantes en 
la elaboración de infografías, ya que la arqui-
tectura de la información o la organización de 
la terminología y del resto de la información 
dentro del texto desempeña un papel funda-
mental en la comprensión de las mismas y, 
además, determina cómo se tratará la termi-
nología en la infografía.

En esta fase es muy importante tener en cuen-
ta los principios de redacción del lenguaje 
claro, ya que, de esta forma, se facilitará la 
comprensión del mensaje a los usuarios y se 
promoverá un entendimiento óptimo (Mon-
tolío y Tascón, 2020). Por ejemplo, seguir el 
orden sujeto + verbo + objeto en las oraciones, 
evitar la voz pasiva, utilizar oraciones cortas 
de no más de 20-25 palabras, así como párra-
fos cortos, desarrollar las abreviaciones, etc.

Por último, se diseña la propuesta. Esta sub-
fase es casi paralela a la anterior de redacción 
de la información. Aunque existen herramien-
tas para elaborar infografías digitales, se re-
comienda la colaboración de un especialista 
en diseño, para asegurar que se aplican los 
conocimientos básicos de esta disciplina (Smi-
ciklas, 2012).

En el caso de la infografía sobre tratamientos 
de cáncer de mama, para la elaboración de la 
base de datos terminológica se utilizó como 
obra base el Vocabulario multilingüe de cáncer de 
mama para pacientes (Vidal-Sabanés, 2023), que 
es un vocabulario autónomo, desarrollado en 
el grupo iulaterm, en colaboración con el Ins-
titut Català d’Oncologia. El Vocabulario tiene 
un total de 289 entradas y cubre toda la termi-
nología relacionada con el cáncer de mama.

Así, en esta subfase no se empezó desde cero, 
como sería necesario en un trabajo que ca-
reciera de una obra base similar, sino que se 
seleccionaron aquellas entradas vinculadas al 
tema específico de tratamientos que estaban 
contempladas en nuestro árbol de campo y se 
añadieron aquellos términos más específicos 
de los tratamientos que no estaban incluidos 
en la obra base. Además, se adaptaron las fi-
chas de términos ya existentes en la obra base 
para cubrir los fines de nuestra propuesta.

Como mencionamos anteriormente, la infor-
mación terminológica fue procesada utilizan-
do el programa Terminus 2.0. La infografía 
integra un total de 213 entradas terminológi-
cas desarrolladas. En el apartado 4.3.1 ofre-
cemos una explicación más detallada sobre el 
proceso de tratamiento de esta terminología.

En relación con la fase de redacción, el género 
textual de las infografías sigue una estructura 
definida: introducción, cuerpo y pie. Así, se 
incluyó, en la pantalla inicial, una breve guía 
de uso, así como los créditos y la bibliografía. 
Dentro del cuerpo, distribuimos los términos 
según su relevancia en el campo.

Teníamos claro que los distintos tratamientos 
debían ocupar un lugar destacado en la infogra-
fía. Por ello, cada uno de los seis tratamientos 
de cáncer de mama tiene su propia infografía o 
infografía secundaria. Cada una de estas info-
grafías se estructuró a partir de un esquema con 
preguntas Q (como el ejemplo que se muestra 
en el Cuadro 2), para tener en cuenta las necesi-
dades de las usuarias (Smiciklas 2012).

¿Qué es la quimioterapia?
¿Cómo se administra?
¿Por qué y cuando se administra?
¿Qué medicamentos se utilizan y en qué dosis?
¿Cuáles son sus efectos secundarios?

Cuadro 2. Ejemplo de esquema de la disposición de 
la información dentro de la infografía secundaria de 

quimioterapia
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A continuación se redactó todo el relato a par-
tir de los términos clave ya distribuidos en el 
texto, en lenguaje claro en la medida de lo po-
sible. Finalmente, se llevaron a cabo distintos 
borradores, que fueron revisados por especia-
listas hasta llegar a la versión digital final.

En cuanto al diseño, trabajamos la propuesta 
con colores y tipografías consideradas femeni-
nas, ya que tuvimos en cuenta que las usuarias 
de esta infografía son pacientes mujeres. En 
cuanto a la tipología de las tipografías, utili-
zamos dos pares: un par para el cuerpo de la 
infografía y otro para las pestañas emergentes. 
Respecto a los colores, optamos por tonos pas-
teles y el fondo presenta una gama de colores 
cálidos agradables a la vista, que forman un 
degradado, ya que buscamos evocar tranqui-
lidad y relajación. Para las ilustraciones y el 
color de la letra, utilizamos el azul como color 
de referencia. Con relación a la iconografía 
que permite navegar por la infografía, es de 
creación propia y también fue elaborada con 
el programa Adobe® Illustrator.

4.3.1. Tratamiento de la terminología

En este apartado se detalla el tratamiento de la 
terminología, teniendo en cuenta que la meto-
dología de la infografía que se describe es de 
base terminológica. Los dos subapartados que 
siguen abordan, por un lado, el tratamiento 
que se ha hecho de la terminología mediante 
recursos textuales, como definiciones, inclu-
sión de sinónimos, etc.; por otro, el tratamien-
to de la terminología a través de elementos 
gráficos.

La infografía contiene 213 términos que inclu-
yen definiciones explícitas a través de la cuales 
se puede acceder con hipervínculos. De estos 
213, 143 incorporan también sinónimos. En 
total hay 370 términos sinónimos. Además, 
abarca muchos otros términos que si bien no 
incluyen la definición y los sinónimos de for-
ma explícita a través de ventanas emergentes, 
sí se encuentran también en contexto. Algunos 

de ellos se explican en el mismo texto y, otros, 
por ser más próximos a la lengua general como 
es el caso, por ejemplo, de “paciente” o “cuer-
po”, no introducen definiciones. Asimismo, 
algunos de estos términos añaden ejemplos, 
como es el caso de los fármacos específicos de 
cada tratamiento. La representación gráfica 
de la mayoría de los términos igual forma par-
te del tratamiento de la terminología.

4.3.2. Tratamiento textual de la terminología

En cuanto a la elaboración de las fichas termi-
nológicas y, concretamente, a la redacción de 
las definiciones, no siempre se siguió el patrón 
de definición terminológica canónica (Cabré, 
1999). Este hecho está motivado porque en al-
gunos casos era necesario añadir información 
adicional. Por lo tanto, las definiciones tienen 
un cariz más enciclopédico y pueden incluir di-
ferentes oraciones yuxtapuestas (véanse Ejem-
plos 1 y 2). Asimismo, se tendió a hacer más 
comprensibles las definiciones mediante los 
principios de lenguaje claro que se podría apli-
car, como el orden de los elementos o el núme-
ro de palabras de las oraciones, la voz, etc.

Ejemplo 1. fiebre
Efecto secundario de la quimioterapia y la in-
munoterapia caracterizado por un augmento 
de la temperatura corporal por encima de 
lo normal. Se considera fiebre a partir de 38 
[grados] y febrícula entre 37 y 37,9 [grados].

Ejemplo 2. neutropenia
Efecto secundario de la quimioterapia y la 
terapia dirigida que consiste en la disminu-
ción del número de glóbulos blancos en la 
sangre. Este efecto secundario augmenta el 
riesgo de padecer infecciones.

En relación con los descriptores (primer ele-
mento de la definición o hiperónimo), se ajus-
taron al tema específico de los tratamientos 
de cáncer de mama. Es el caso del ejemplo 1, 
donde el descriptor es “efecto secundario de la 
quimioterapia y la inmunoterapia” y no “au-
mento de la temperatura corporal”.
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En cuanto a las notas, en algunos pocos casos se 
proporcionó información cognitiva y cultural que 
puede ser útil para las pacientes, según el criterio 
del especialista, como se puede ver en el Ejem-
plo 3, donde se define el término “anorexia”.

Ejemplo 3. Pérdida de hambre / anorexia
Efecto secundario de la quimioterapia, la tera-
pia dirigida y la inmunoterapia caracterizado 
por la disminución de las ganas de comer.
No debe confundirse con el trastorno ali-
mentario anorexia nerviosa.

Respecto a las remisiones, incluimos los sinóni-
mos, las siglas y abreviaturas, así como aquellos 
términos que presentaban variación ortográfi-
ca, aunque estos últimos aparecen en muy po-
cas situaciones. Mostrar todas las variantes de 
un término, las más y las menos opacas semán-
ticamente, era importante para que las pacien-
tes pudieran reconocerlas, teniendo en cuenta 
que durante la enfermedad reciben informa-
ción de distintos niveles de especialidad.

Las remisiones se encuentran ordenadas de 
menos a más especializadas, siguiendo el cri-
terio del especialista. Por ejemplo, ubicamos 
“cáncer de mama, antes que cm. Sin embargo, 
se priorizan las siglas como entrada principal 
en aquellos casos en que son más reconoci-
bles que sus formas desarrolladas para las 
pacientes, como en el del catéter “picc”, en 

contraposición de su sinónimo “catéter cen-
tral de inserción periférica”.

4.3.3. Tratamiento gráfico de la terminología

Las ilustraciones constituyen, también, una 
parte muy relevante del tratamiento de la ter-
minología, ya que aportan a primera vista, de 
forma sencilla, minimalista y simbólica, un 
primer significado del término o complemen-
tan la definición. Además, ayudan a las lecto-
ras a seguir el relato, porque se repiten cada 
vez que aparece el término.

Algunas de las ilustraciones las obtuvimos de la 
página The Noun Project (https://thenounpro-
ject.com/), para luego modificarlas, y otras 
fueron de creación propia. La mayoría de los 
términos clave de la infografía incluyen ilustra-
ciones, como las específicas de los tratamien-
tos, que se pueden ver en la Tabla 1.

Las ilustraciones, de forma general, las clasifi-
camos en dos grupos: en primer lugar, están las 
que se han representado de forma metafórica, 
buscando un sentido ingenioso, ya que inicial-
mente no presentan tanta opacidad semántica 
como “diarrea” o “alopecia”. En segundo lu-
gar, encontramos las ilustraciones que aportan 
información metonímica. Por ejemplo, la he-
rramienta que se utiliza, un “microscopio” o 

Tabla 1. Ejemplos de ilustraciones: tratamientos

https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/
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“termómetro”, para representar el “grado histo-
lógico” del tumor y la “fiebre”; la localización 
del efecto secundario, una “lengua”, para la 
“disgeusia”; o el procedimiento o acción, como 
la “pérdida de neutrófilos” para la “neutrope-
nia” (véase Tabla 2).

4.4. Supervisión

En la fase de supervisión es fundamental llevar 
a cabo una revisión exhaustiva de la infografía, 
abarcando aspectos metodológicos, lingüísticos 
y de contenido. Además de hacer esta revisión 
al final del proceso, es crucial que un especialis-
ta evalúe de manera continua los contenidos a 
lo largo de toda la elaboración del recurso. Esto 
abarca un examen detallado del árbol de campo, 
de toda la información terminológica —la perti-
nencia de los términos, definiciones y sinónimos 
utilizados— y también del relato en sí.

Asimismo, se sugiere que la infografía sea eva-
luada en cuanto a su comprensión y utilidad por 
parte de pacientes. Un método efectivo para lle-
var a cabo esta evaluación es la entrevista perso-
nal, la cual se destaca como una de las técnicas 
recomendadas para la revisión de textos médi-
cos, según Jiménez y Ruiz (2014). En este senti-
do, como ya se ha mencionado, formaban parte 
del equipo de trabajo pacientes expertas, que 
también en participaron en la fase de revisión.

4.5. Programación

En esta fase, si la infografía es digital y cuen-
ta con componentes interactivos, es necesario 

llevar a cabo su programación. Este proceso de 
programación se divide en cuatro etapas: a) es-
tablecer los requisitos web; b) analizar y diseñar 
todos los componentes; c) implementar la pro-
gramación en la plataforma de visualización; y 
d) realizar pruebas que permitan verificar que 
la programación funciona correctamente.

Es fundamental que los requisitos incluyan un 
diseño atractivo para el usuario, que la infogra-
fía sea navegable, interactiva y clicable, y que la 
navegación resulte intuitiva. Además, la inter-
faz del usuario debe ser accesible y estar siem-
pre disponible en Internet de forma gratuita.

4.6. Edición

Esta fase consiste en redactar los textos que 
acompañan la infografía, como el prólogo o la 
guía de uso, aunque no siempre sean necesarios. 
En el caso de la infografía terminológica que 
proponemos, decidimos realizar una guía de 
uso en lugar de un prólogo, debido a las carac-
terísticas de nuestro trabajo y sus destinatarios. 
Asimismo, en la guía incorporamos una expli-
cación de las principales características de la in-
fografía y también detallamos las funciones de la 
iconografía, para que el lector estuviera familia-
rizado con ella antes de acceder a la plataforma.

4.7. Seguimiento

En muchas aplicaciones es necesario hacer un 
control real del uso de términos que se inclu-
yen, especialmente en disciplinas que están 

Tabla 2. Ejemplos de ilustraciones: efectos secundarios
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en constante actualización, como es el caso 
del ámbito médico. Así, una vez elaborada la 
propuesta, en el futuro será necesario efectuar 
revisiones periódicas que tengan en cuenta los 
avances de la ciencia, tanto en tratamientos 
como en medicamentos, posología, etc.

5. Muestras de la infografía terminológica 
sobre tratamientos de cáncer de mama

En este apartado se muestran algunas capturas 
de pantalla de la infografía terminológica de 
tratamientos de cáncer de mama. A la infogra-
fía completa se puede acceder en línea y de for-
ma gratuita, a través del apartado de Recursos 
del Portal iulamed: lenguaje, terminología y salud 
(iulamed, s. f.; Universitat Pompeu Fabra, s. 
f.), que recoge recursos elaborados por el grupo 
iulaterm de la Universitat Pompeu Fabra y re-
lacionados con la terminología médica.

Recordemos que se trata de una infografía de 
infografías, compuesta por una infografía prin-
cipal y otras secundarias atribuidas a cada uno 
de los tratamientos. Dentro de cada infografía 
secundaria se sigue un esquema que responde 
a distintas preguntas relevantes sobre cada tra-
tamiento, como, por ejemplo, ¿cuándo se ad-
ministra?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿qué fármacos 

se utilizan?, o ¿qué efectos secundarios puede 
tener el tratamiento?

La Figura 2 permite observar la parte más re-
levante de la infografía principal, que lleva a 
otras infografías secundarias para cada uno de 
los tratamientos, teniendo en cuenta el árbol 
de campo del trabajo. A estas infografías se 
puede acceder mediante el icono .

Esta infografía, que conforma la primera capa 
de infografías, como se puede ver en el menú de 
la derecha en la Figura 2, está compuesta por 
dos apartados más: a) ¿Qué factores determinan 
el tratamiento? y b) ¿Cuál puede ser la respuesta al 
tratamiento? Estos aspectos más generales son 
fundamentales para entender los factores que 
determinan el tratamiento, así como el equipo 
multidisciplinar que los propone.

La Figura 3 muestra la reacción de la platafor-
ma, en forma de ventana emergente, cuando se 
accede a la información terminológica de un 
término mediante el icono del diccionario ( ). 
Así, aparece el término principal, sus distintas 
variantes y la definición. En este caso, en la 
definición del término “metástasis”, también 
se incluye información adicional que explica 
los símbolos M, M0 y Mx que se utilizan en los 

Figura 2. Inicio de la infografía principal

Fuente: Portal iulaterm (Universitat Pompeu Fabra, s. f.).



La terminología médica: de obstáculo de comprensión 
a puente de acceso al conocimiento a través de infografías

199

Mutatis Mutandis. Revista Latinoamericana de Traducción 
Vol. 18, N.° 1, enero-junio, 2025, pp. 182-208

informes médicos, cosa que facilita la compren-
sión de estos por parte de las pacientes.

La Figura 4 exhibe el inicio de la infografía 
secundaria del tratamiento “radioterapia”. Al 
lado del término principal se incorpora no solo 
la ilustración, sino también una imagen real. 
Además, aparecen los sinónimos y la defini-
ción. En la figura igualmente se puede ver el 

segundo apartado “¿Por qué y cuando se ad-
ministra la radioterapia?”, pregunta a la cual se 
responde mediante un esquema.

La Figura 5 presenta una pantalla emer-
gente de la infografía de “cirugía”, en la 
que se pueden observar los tipos de cirugía 
que se ofrecen para pacientes con cáncer 
de mama, clasificadas en tipos de cirugía 

Figura 3. Pantalla de la ventana emergente que aporta información terminológica del término 
“metástasis”

Fuente: Portal iulamed, del grupo iulaterm  (Universitat Pompeu Fabra, s. f.).

Figura 4. Inicio de la infografía secundaria de “radioterapia”

Fuente: Portal iulamed, del grupo iulaterm (Universitat Pompeu Fabra, s. f.).
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Figura 5. Apartado de la infografía de “cirugía”

Fuente: Portal iulamed, del grupo iulaterm  (Universitat Pompeu Fabra, s. f.).

conservadora (se interviene solamente una 
parte de la mama) y mastectomía (se in-
terviene toda la mama). Cada término va 
acompañado de una ilustración y de un dic-
cionario, que permite acceder a información 
terminológica para ampliar conocimiento 
sobre el término.

La Figura 6 corresponde al apartado “¿Cómo 
se administra la terapia dirigida?”, y sigue el 
mismo esquema para todos los tratamientos 
sistémicos —quimioterapia, inmunoterapia, 
terapia dirigida y hormonoterapia—. Como 
se puede observar, cada forma de adminis-
tración de fármacos va acompañada de una 

Figura 6. Parte de la infografía de “terapia dirigida”.

Fuente: Portal iulamed, del grupo iulaterm  (Universitat Pompeu Fabra, s. f.).
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Figura 7. Apartado explicativo de los ensayos 
clínicos

Fuente: Portal iulamed, del grupo iulaterm  
(Universitat Pompeu Fabra, s. f.).

Figura 8. Efectos secundarios de la infografía de 
“quimioterapia”

Fuente: Portal iulamed, del grupo iulaterm  
(Universitat Pompeu Fabra, s. f.).

ilustración que facilita la comprensión del 
concepto, aparte de la información termino-
lógica, a la cual se puede acceder a través del 
icono de diccionario.

La Figura 7 muestra la importancia de los en-
sayos clínicos dentro de apartado “¿Qué fár-
macos se utilizan?”, que se halla en todos los 
tratamientos sistémicos. En este sentido, los 
especialistas asesores recomendaron de mane-
ra muy relevante incluir esta información, ya 
que es importante entender el funcionamiento 
de los ensayos clínicos y más con este tipo de 
enfermedades en que las pacientes tienen la 
posibilidad de entrar en uno o varios.

La Figura 8 muestra el apartado de efectos secun-
darios de la infografía de “quimioterapia”. Este 
apartado es especialmente importante, porque 
este es uno de los aspectos que más interesan a 
las pacientes. Los efectos están ordenados a par-
tir de tres dominios de frecuencia: muy frecuente, 
frecuente y poco frecuente, según el criterio de los 
especialistas, cosa que se observa en la gradación 
de color de los distintos colores de las ilustracio-
nes de los términos. En este caso, los sinónimos 
aparecen en la ventana principal, sin necesidad 
de tener que seleccionar en icono del diccionario 

si no se quiere acceder a la definición, y los térmi-
nos se acompañan de una ilustración.

6. Consideraciones finales

En este artículo hemos propuesto y descrito 
una metodología para la creación de infogra-
fías terminológicas, tomando como caso de es-
tudio el tema de los tratamientos de cáncer de 
mama. A partir de los resultados obtenidos, se 
concluye que dicha metodología es altamente 
efectiva para aplicaciones terminológicas de 
este tipo, ya que logra el propósito de acercar, 
en este caso, la terminología médica a usua-
rios no especializados. Por consiguiente, el 
producto resultante de la fusión entre la info-
grafía y el trabajo terminológico constituye un 
modelo integrador de representación termino-
lógica. Esto es válido siempre que el principio 
de adecuación se aplique como base estructu-
ral de la aplicación terminológica.

En este sentido, este trabajo ha respetado dicho 
principio, dado que el producto generado ha 
demostrado ser el más apropiado para las pa-
cientes, tanto en aspectos formales —como la 
selección de los colores de la infografía y la acu-
rada elaboración de las ilustraciones— como en 
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aspectos cognitivos, mediante la explicación 
de términos abstractos a partir de un control 
riguroso de la terminología empleada.

La pertinencia de estas decisiones se ha garan-
tizado por medio de un estudio previo de nece-
sidades, en el cual se analizaron las necesidades 
informativas y terminológicas de las pacientes, 
a partir del análisis de los mensajes de chat de 
la Comunidad Virtual de Pacientes de Cáncer 
de Mama del ico (Vidal-Sabanés y Estopà, 
2020), complementado con entrevistas a seis 
pacientes: tres del ico y tres del hiba (Vidal-Sa-
banés, 2021).

Asimismo, la validez de esta metodología y el 
cumplimiento del principio de adecuación se 
han verificado mediante la evaluación poste-
rior del producto, un requisito esencial para 
cualquier aplicación relacionada con la salud 
orientada a los pacientes (Escudero-Carrete-
ro et al., 2013; Rudd et al., 2004). En el caso 
específico de este estudio, la metodología fue 
evaluada por medio de encuestas dirigidas a 
pacientes de cáncer de mama, cuyos resulta-
dos reflejaron una alta valoración tanto en tér-
minos de comprensión como de utilidad del 
recurso desarrollado (Vidal-Sabanés, 2021).

La evaluación del recurso, por lo tanto, permi-
te confirmar que el principio de adecuación, 
cuando se implementa de manera transversal 
en el diseño del trabajo terminológico, con 
un tratamiento cuidadoso de la terminología, 
tiene un impacto notablemente positivo en la 
comprensión del contenido. El rasgo más des-
tacado de la infografía es que no evita la ter-
minología clave del ámbito, sino que la explica 
o define. Además, el soporte visual, comple-
mentado con técnicas como la gestión de la 
variación terminológica, ejemplos ilustrativos 
y una arquitectura informativa que relaciona 
los términos temáticamente, facilita aún más la 
comprensión del contenido. En este sentido, la 
evaluación demuestra que la terminología que, 
a priori, era percibida como una barrera de acce-
so al conocimiento especializado, se transforma 

en un recurso que establece un puente efectivo 
entre los especialistas y los pacientes.

Las características de la infografía presentada 
también cumplen eficazmente con la finali-
dad del recurso. El primer lugar, su enfoque de 
base terminológica y el tratamiento riguroso de 
los términos clave del campo la convierten en 
un recurso adecuado para las usuarias diana. 
En segundo lugar, su estructura multicapa no 
solo permite acceder al conocimiento a través 
de distintos niveles de profundidad, sino que 
ofrece una visión global del tema mediante la 
infografía principal y las secundarias de cada 
tratamiento que la siguen. En tercer lugar, el 
hecho de ser digital e interactiva no solo facili-
ta su integración en diversas plataformas web, 
sino que también otorga a las destinatarias un 
papel activo en la adquisición del conocimien-
to, permitiendo que cada usuaria determine el 
grado de profundización de la información que 
quiere adquirir según sus necesidades. Por últi-
mo, el hecho de que tenga capacidad didáctica 
hace que sea adecuada a su finalidad, ya que 
el componente pedagógico es intrínseco al con-
cepto de infografía presentado, porque tiene la 
capacidad de ofrecer información compleja de 
manera comprensible.

La presente investigación hace una serie de 
aportaciones que cabe mencionar. En primer 
lugar, en el ámbito de la tct, el trabajo reafirma 
la importancia del principio de adecuación para 
diseñar aplicaciones terminológicas que respon-
dan a las necesidades específicas de los usuarios 
y la situación comunicativa. Este principio de-
muestra la versatilidad de la tct al adaptarse a 
nuevas aplicaciones, como las infografías. 

En segundo lugar, se propone un nueva con-
cepción de infografía. Aunque existen trabajos 
similares, esta propuesta se distingue en ciertos 
aspectos de las infografías clásicas. Las caracte-
rísticas clave de esta infografía —terminológica, 
multicapa, digital e interactiva, y didáctica— la 
hacen única, destacando por su capacidad para 
explicar términos especializados de manera 
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innovadora y accesible a través de distintas téc-
nicas de tratamiento de la terminología. 

En tercer lugar, se introduce un método in-
clusivo para la creación de la infografía, que 
combina las fases del trabajo terminológico 
tradicional con la elaboración de infografías. 
Finalmente, el trabajo hace una aportación 
aplicada con una clara orientación social: la 
infografía terminológica diseñada y evaluada 
para pacientes con cáncer de mama, que ayu-
da a mejorar la comprensión de la información 
médica y la terminología sobre tratamientos, 
contribuyendo así a la calidad de vida de las 
pacientes.

Por último, la metodología empleada para 
la elaboración de infografías terminológicas 
demuestra ser adaptable tanto a otras especia-
lidades médicas como a otros ámbitos del co-
nocimiento en los que las necesidades de los 
usuarios sean similares. Por ejemplo, esta me-
todología, que fue pionera en el ámbito del 
cáncer de mama con este trabajo, ya se ha im-
plementado en otros contextos, como el de la 
pandemia, con infografías dirigidas a niños y 
adolescentes (Estopà y Vidal-Sabanés, 2023), 
o en el campo de la reproducción asistida 
(Santamaría, 2024).
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