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Resumen 

Introducción: Las enfermedades cerebrovasculares son consideradas un problema de salud pública que afectan muchas 
capacidades en el individuo, entre ellas la comunicación; de esta manera el cuidador cumple un papel fundamental en su 
recuperación. Objetivo: Describir el rol comunicativo del cuidador en la atención a pacientes con secuelas de accidente 
cerebrovascular en la ciudad de Sincelejo, Colombia. Materiales y métodos: Paradigma positivista, enfoque cuantitativo y estudio 
descriptivo de corte transversal realizado con 40 cuidadores, seleccionados según muestreo por criterios y reclutamiento en 
cadena. Se utilizó una encuesta sociodemográfica, una sobre favorecimiento y bienestar comunicativo y Escala Likert, se realizó 
análisis de fiabilidad y consistencia interna del instrumento. Resultados: Predominaron cuidadores de sexo femenino, sobresale el 
cuidador informal, con estudios de secundaria y estrato socioeconómico bajo. Se encontró una actitud favorable en la competencia 
del ser y saber hacer, prima el buen trato, justicia y respeto. La competencia del saber evidenció actitud desfavorable, caracterizada 
por un conocimiento limitado frente a la patología, insuficientes destrezas, técnicas y habilidades para cumplir sus funciones y 
estrategias empleadas. Conclusión: Es necesario cualificar al cuidador en la atención del paciente con accidente cerebrovascular, 
mediante programas de que dinamicen la competencia del ser, saber y saber hacer. 

Palabras clave: Cuidadores; accidente cerebrovascular; comunicación. (Fuente: DeCS, Bireme). 

Abstract 

Introduction: Cerebrovascular diseases are a public health problem affecting the different capabilities of patients, including 
communication. Thus, caregivers play a fundamental role in their recovery. Objective: To describe the communicative role of 
caregivers in the support of patients with stroke sequelae in the city of Sincelejo, Colombia. Materials and methods: A positivist 
paradigm, quantitative approach, and descriptive cross-sectional study was carried out with 40 caregivers, who were selected 
according to criteria sampling and chain recruitment. A sociodemographic survey about favorability and communicative well-being 
as well as the Likert Scale were applied. A reliability and internal consistency analysis was conducted. Results: The majority of 
caregivers were women. Informal caregivers, with high school education, and belonging to low socioeconomic status were also 
predominant. A positive attitude regarding competences such as being and knowing what to do; appropriate treatment of patients, 
with justice and respect, were observed as common features. The knowledge competence was considered unfavorable, which was 
characterized by limited understanding regarding pathology, strategies used, and insufficient skills, techniques, and abilities to 
fulfill their functions. Conclusions: Caregivers of stroke patients should be qualified through programs that improve the being, 
knowing, and knowing how to do competencies. 

Keywords: Caregivers; stroke; communication. (Source: DeCS, Bireme). 

Resumo 

Introdução: As doenças cerebrovasculares são consideradas um problema de saúde pública que afeta diversas capacidades do 
indivíduo, incluindo a comunicação; desta forma, o cuidador desempenha um papel fundamental na sua recuperação. Objetivo: 
Descrever o papel comunicativo do cuidador no cuidado de pacientes com sequelas de acidente vascular cerebral na cidade de 
Sincelejo, Colômbia. Materiais e métodos: Paradigma positivista, abordagem quantitativa e estudo transversal descritivo realizado 
com 40 cuidadores, selecionados segundo critérios de amostragem e recrutamento em cadeia. Foi utilizado um inquérito 
sociodemográfico, um de favorabilidade e bem-estar comunicativo e uma Escala Likert, foi realizada uma análise da fiabilidade e 
consistência interna do instrumento. Resultados: Predominaram cuidadores do sexo feminino, destacando-se os cuidadores 
informais, com escolaridade média e baixo nível socioeconômico. Encontrou-se na competição uma atitude favorável por ser e saber 
fazer, prevalecendo o bom tratamento, a justiça e o respeito. A competência conhecimento apresentou atitude desfavorável, 
caracterizada por conhecimento limitado sobre a patologia, habilidades, técnicas e habilidades insuficientes para cumprir suas 
funções e estratégias utilizadas. Conclusões: É necessário qualificar o cuidador no cuidado ao paciente com AVC, por meio de 
programas que potencializem a competência de ser, saber e saber fazer. 

Palavras chave: Cuidadores; acidente vascular cerebral; comunicação. (Fonte: DeCS, Bireme).
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saber, ya que los cuidadores reconocen su poca 
capacitación para afrontar el cuidado del paciente, 
teniendo así insuficientes destrezas, técnicas y 
habilidades que suelen ser necesarias para el rol de 
cuidador, además manifiestan que aunque tienen 
voluntad y disposición, no conocen la patología a 
profundidad, por tanto, se encuentran limitados al 
buscar nuevas formas de comunicación o al reportar 
novedades que surjan durante el cuidado del 
paciente. Lo anterior se relaciona directamente con el 
tipo de cuidador que predomina en esta 
investigación, es decir, el cuidador informal. 

Blanco et al.(38), señalan en su estudio que los niveles 
educativos del cuidador pueden ser un factor 
protector a la sobrecarga, pues el conocimiento del 
tipo de patología que aqueja al paciente, su 
implicaciones, limitaciones y posibilidades, le dan un 
panorama más amplio de cómo enfrentarse y 
desempeñar de manera eficaz su labor; al respecto, 
investigaciones más recientes como la de Casana 
Peña et al.(39), le han apostado a entrenamientos 
dirigidos al cuidador de pacientes con ACV, 
incluyendo los conceptos necesarios y acordes a sus 
necesidades, entregando herramientas sencillas de 
autocuidado y cuidado del paciente, que permitan 
fortalecer los recursos y las habilidades sociales y 
ocupacionales del sujeto, además de entregarle 
conocimientos a las necesidades del cuidado de su 
familiar enfermo. 

Por esta razón, Bakas et al.(40) destacan la importancia 
del asesoramiento y la capacitación del familiar o 
cuidador informal sobre las distintas etapas de la 
enfermedad, con el desarrollo de habilidades útiles 
para enfrentarse a las secuelas o la sintomatología 
ocasionada por la patología neurológica, por lo que es 
fundamental la toma de conciencia de las necesidades 
y ganancia de los pacientes, de cara a potenciar los 
efectos de la rehabilitación a través de un mejor 
conocimiento sobre el estado actual del paciente. 

Finalmente, sobre la promoción y el favorecimiento 
del bienestar comunicativo, la población objeto de 
estudio manifestó que utilizaron gestos y la palabra 
hablada para transmitir algún mensaje o idea, y que 
poco se apoyaban de otros mecanismos como el 
dibujo o la palabra escrita, porque les resultaba más 
fácil conversar con ellos y ver televisión, igualmente 
expresaron que procuraban hablar despacio, 
vocalizar de manera adecuada y esperar por las 
respuestas. Así, el cuidador debe promover la 
comunicación y prestar atención a su lenguaje verbal 
y no verbal, ya que ambos van a influir en la 
interpretación que la persona dependiente dé al 
mensaje que recibe. Vale tener en cuenta que un 
mismo mensaje puede interpretarse de distintas 
formas en función de nuestro lenguaje corporal, 
donde el cuidador debe tomarse su tiempo y observar 
el lenguaje corporal de la persona cuidada, además 
que es fundamental que sea consciente de sus propios 
sentimientos y aprenda a reconocerlos y 
exteriorizarlos, pues su negación o rechazo perjudica 
el equilibrio emocional y la relación establecida con la 
persona dependiente. Igualmente necesitan alcanzar 
un estilo asertivo de comunicación para lograr una 
relación sincera, una escucha activa, afectiva y 
equilibrada con la persona a su cuidado, deben ser 
empáticos, ser capaces de ponerse en el lugar de los 

otros y poder, de este modo, comprender sus 
necesidades y deseos(41). 

Conclusiones 

Del presente estudio se concluye, en cuanto al perfil 
sociodemográfico, el predominio de la mujer como 
cuidadora informal del paciente con secuela de ACV, 
quien posee vínculos de parentesco familiar, un bajo 
nivel educativo y la dedicación de más de ocho horas 
al cuidado. 

En lo concerniente a la variable competencia del 
cuidador, en la dimensión del ser y el saber hacer, se 
halló una actitud positiva en la escala de Likert, que 
indicó que los cuidadores se encontraban 
comprometidos con su labor, inspirados en un 
sistema de valores de justicia, equidad y calidad 
humana, por lo cual, llevaban a cabo con entrega y 
pasión cada una de sus acciones, eran capaces en la 
medida de sus posibilidades de identificar las 
necesidades primarias del paciente, monitorear 
acciones y procedimientos, además de apoyar el 
trabajo logopédico; sin embargo, para la dimensión 
del saber, se evidenció una actitud negativa, los 
cuidadores reconocieron poseer conocimientos 
limitados respecto a la patología, teniendo 
insuficientes destrezas, técnicas y habilidades para 
cumplir sus funciones y favorecer la comunicación. 

Finalmente, en cuanto a la variable de promoción y 
favorecimiento del bienestar comunicativo, existió 
una buena disposición para la intervención, lo que se 
tradujo en acciones como cumplimiento a las citas de 
terapia, atención a las remisiones pertinentes, 
consecución de materiales o recursos de la terapia y 
aplicación de las recomendaciones dadas por los 
especialistas; no obstante, los cuidadores se 
quedaron cortos a la hora de poner en marcha 
acciones que promovieran la comunicación del 
paciente, se limitaban a acciones muy simples como 
ver televisión, conversar con ellos o apoyarse en 
gestos. Estos comportamientos se relacionaron 
directamente con la poca formación en la 
competencia del saber, tal como lo confirmó la escala 
sobre la actitud, y también se pudieron asociar estos 
resultados a los bajos niveles educativos que poseen 
los cuidadores, limitándolos así en el cumplimiento 
de su labor, por lo tanto, es necesario que una persona 
se capacite en la atención de los pacientes con ACV 
para generar una comunicación y una recuperación 
más favorables. 

Conflicto de intereses: Las autoras declaran no 
tener conflictos de intereses. 
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