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R e s u m e n

Objetivo: describir las tendencias metodológicas, las poblaciones 
estudiadas y los desafíos futuros reportados en la literatura sobre la 
sobrecarga del cuidador familiar colombiano.

Métodos: revisión sistemática exploratoria en donde se consultaron las 
bases de datos PubMed, ScienceDirect, Lilacs, Cuiden, SciELO, EBSCO y BVS, 
específicamente artículos originales publicados del 2016 al 2021.

Resultados: en 20 artículos revisados, se encontró una relación directa entre 
condiciones socioeconómicas y la sobrecarga del cuidador. El contexto 
cultural y las condiciones socioeconómicas son factores que influyen en la 
percepción de la sobrecarga del cuidador.

Conclusiones: son necesarias las intervenciones de enfermería dirigidas 
a los cuidadores familiares para mejorar su percepción de la sobrecarga y 
consecuentemente la calidad de vida. 

Palabras clave: sobrecarga; cuidador; familiar; cuidador familiar; Colombia; 
revisión sistemática exploratoria; síndrome de sobrecarga.
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Family caregiver’s overburden in Colombia: An exploratory 
systematic review
A b s t r a c t

Objective: To describe methodological trends, populations studied, and future challenges reported in the literature on 
Colombian family caregivers’ overburden.

Methods: An exploratory systematic review using PubMed, ScienceDirect, LILACS, Cuiden, SciELO, EBSCO, and VHL databases 
was conducted, specifically original articles published between 2016 and 2021 were reviewed.

Results: In 20 articles reviewed, a direct relationship was found between socioeconomic conditions and caregiver’s overburden. 
Cultural context and socioeconomic conditions are factors that influence the perception of caregiver’s overburden.

Conclusions: Nursing interventions aimed at family caregivers are needed to improve their perception of overburden and, 
consequently, their quality of life.

Keywords: Overburden; caregiver; family member; family caregiver; Colombia; exploratory systematic review; caregiver burden 
syndrome. 

Sobrecarga do cuidador familiar na Colômbia: revisão 
sistemática exploratória
R e s u m o

objetivo: Descrever as tendências metodológicas, as populações estudadas e os desafios futuros relatados na literatura de 
sobrecarga do cuidador familiar colombiano.

Métodos: Revisão sistemática exploratória na qual foram consultadas as bases de dados PubMed, ScienceDirect, Lilacs, Cuiden, 
SciELO, EBSCO e BVS, com artigos originais, publicados de 2016 a 2021.

Resultados: Em 20 artigos revisados, foi encontrada uma relação direta entre condições socioeconômicas e a sobrecarga do 
cuidador. O contexto cultural e as condições socioeconômicas são fatores que influenciam na percepção da sobrecarga do 
cuidador.

Conclusões: As intervenções de enfermagem voltadas a cuidadores familiares são necessárias para melhorar sua percepção de 
sobrecarga e, consequentemente, sua qualidade de vida.

Palavras-chave: sobrecarga; cuidador; familiar; cuidador familiar; Colômbia; revisão sistemática exploratória; síndrome de 
sobrecarga.

Introducción
la expectativa de vida es una variable que ha mejorado a lo largo del tiempo debido al desarrollo de 
nuevas tecnologías para el tratamiento no curativo de las enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT). Esto, sumado al envejecimiento poblacional, representa un reto de cuidado a largo plazo, tanto 
para los sistemas de salud como para las familias (1), ya que se requiere una mayor cantidad de cuida-
dores para las personas con ECNT y otras condiciones que generen dependencia. Es importante tener 
en cuenta el contexto demográfico colombiano donde el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE) estima que en el 2018 la población nacional era aproximadamente de 48.258.494, 
de los cuales el 51,2 % eran mujeres y cerca del 68,2 % correspondía a personas entre los 15 y 65 años 
(2). Para el 2020, se reportaron en el país 306.000 muertes, de las cuales aproximadamente el 75,0 % 
correspondía a ECNT (3,4). Por otro lado, el DANE realiza proyecciones demográficas teniendo en cuenta 
resultados demográficos de años anteriores. Por ejemplo, en el 2010 se reportó un 5,6 % de población 
mayor de 65 años (5), porcentaje que se anticipa se duplicará para el 2030 llegando a un 11,5  % (5) y 
volverá a duplicarse para el 2050, alcanzando aproximadamente el 23,0 % del total poblacional (6), valor 
que es importante resaltar, porque se espera que para ese mismo año la población total colombiana 
sea de más de 52 millones (7). De igual manera, y teniendo en cuenta lo anterior, se espera una mayor 
demanda de cuidadores para las personas que padezcan una ECNT, ya que la relación de dependencia 
de adultos mayores de 65 años pasará de un 60 % en el 2020 a casi el 80 % para el 2050 (6). 

En un censo del 2018, se encontró que en Colombia el 48,8 % de la población corresponde a hombres y 
el 51,2 % a mujeres (2,8). La población entre 18 y 60 años ocupa aproximadamente un 60 % (9); del total 
poblacional el 5,19 % son considerados analfabetas (10), el resto saben leer y escribir. El país presenta 

Revista Colombiana de Enfermería. • Vol. 22 • 2023 • e053

2



un índice de envejecimiento de 40,43, entendido como la relación de personas mayores de 65 años 
con la población de niños y jóvenes por 100 (11). Cerca de 36 millones (75,0 %) de colombianos viven en 
ciudades principales o secundarias, mientras que los 12 millones (25,0 %) restantes habitan en centros 
rurales dispersos (12). Además, se ha presentado una disminución en la tasa de natalidad: en el año 
2000 la base poblacional menor de 18 años era cercana al 45,0  % y en el 2050 se espera tener una 
tendencia poblacional de personas mayores de 45 años del 48,4 %. Sin embargo, la población feme-
nina seguirá representando el 51,0 % del total poblacional (2,9,11,13).

Existen múltiples condiciones además de las ECNT que generan un nivel de dependencia o incapa-
cidad en la persona que las padece (14). Así, según su nivel de dependencia, esa persona necesitará 
de un cuidador. Lo anterior, sumado al aumento de la población y su expectativa de vida, implica que 
las necesidades de cuidado tendrán un mayor predominio en la población. Además de ello, y a pesar 
de que en el país se cuenta con una cobertura de salud el 97,81  % (15), el acceso y la continuidad en 
el tratamiento no están asegurados para toda la población (16) (por trámites y autorizaciones para los 
tratamientos, además de la facilidad al acceso por lugar de residencia). Por consiguiente, los familiares 
toman y adaptan el rol de cuidador para poder suplir las necesidades de cuidado de la persona con 
enfermedad crónica. 

Sin embargo, y debido a diferentes factores políticos, sociales y culturales, los cuidadores familiares 
pueden sufrir del síndrome de sobrecarga (17), definido como un conjunto de problemas físicos, 
psicológicos y socioeconómicos, secundarios al rol de cuidar, que altera múltiples aspectos de la 
cotidianidad, como las relaciones interpersonales, la habilidad de cuidar, el equilibrio emocional y las 
aspiraciones personales (18,19). Cabe resaltar que la percepción de la sobrecarga en los cuidadores 
está supeditada a la cultura en la que se desenvuelve la persona, pues las estrategias de afrontamiento 
varían según este factor (20). La culturalidad como variable influye en la percepción de la sobrecarga, 
al existir roles, tradiciones y labores culturalmente aceptadas, que no significan una carga para las 
cuidadoras. Por consiguiente, es necesario tener en cuenta el contexto cultural para el estudio de la 
sobrecarga (20). 

En Colombia, teniendo en cuenta el factor de la culturalidad en la sobrecarga se identifica que, a pesar 
de que se han realizado múltiples estudios (17,21–27) en los que se mide la sobrecarga y cómo esta 
se ve afectada por diversas intervenciones y factores, no se ha desarrollado una revisión sistemática 
que compile estos estudios. Los investigadores colombianos han avanzado en la producción cientí-
fica, lo que justifica la pertinencia de su revisión e integración en aras de resaltar tendencias y desafíos 
futuros. Por consiguiente, el objetivo del presente estudio fue describir las tendencias metodológicas, 
las poblaciones estudiadas y los desafíos futuros reportados en la literatura sobre la sobrecarga del 
cuidador familiar colombiano. 

Métodos
Se llevó a cabo una revisión sistemática exploratoria que incluyó tres etapas. Para la primera, se utilizaron 
las bases de datos PubMed, ScienceDirect, Lilacs, Cuiden, SciELO, EBSCO y BVS para la búsqueda 
sistemática de literatura. Se construyeron ecuaciones búsqueda con los descriptores “Caregivers”, 
“Burden”, “Overload”, “Chronic Disease”, “Non Communicable Disease” y “Colombia”, tales como 
(((Caregivers) AND (Burden)) OR (Overload)) AND (Chronic Disease)) OR (Non Communicable Disease)) 
AND (Colombia). Se filtró por publicación del 2016 al 2021 y se incluyeron publicaciones científicas 
en revistas indexadas, en idioma inglés, español y portugués, que estudiaran a los cuidadores fami-
liares en Colombia. En la segunda etapa, los estudios identificados se cribaron por título y resumen. 
Posteriormente, los artículos fueron leídos de forma crítica acorde con las guías de EQUATOR Network 
según la metodología del estudio, usando listas de chequeo tales como CONSORT, SPIRIT y STROBE. 
En total se incluyeron 20 artículos. Por último, en la tercera etapa, haciendo uso del programa Excel, se 
desarrolló en una hoja de cálculo una plantilla en donde se extrajeron y clasificaron los hallazgos de los 
estudios, luego, fueron integrados acorde a los resultados. 
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Figura 1. Descripción de las fases de búsqueda y selección 
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Resultados 
El proceso de revisión de literatura se realizó en 4 fases, identificación, cribado, eligibilidad e inclusión. 
Se identificaron 2287 artículos, de los cuales 88 fueron eliminados por registro duplicado. Poste-
riormente se realizó cribado por título y abstract, lo que excluyó 1807 artículos. De los 392 artículos 
restantes fueron elegidos para lectura crítica del texto completo, lo que resultó en la inclusión de 20 
artículos en la presente revisión.

Los 20 artículos seleccionados son cuantitativos. De acuerdo con su metodología, 3 son analíticos, 4 
cuasiexperimentales, 1 preexperimental, 4 correlacionales, 2 mixtos, 5 descriptivos transversales y 1 estudio 
clínico controlado. De igual manera,  18 estudios utilizaron un muestreo no probabilístico por conveniencia 
y los 2 restantes un muestreo aleatorizado. Con respecto al tamaño de la muestra, 4 estudios tuvieron 
una muestra por díada paciente-cuidador, con 89, 62, 62 y 8 díadas, para un total de 221, mientras que los 
demás contaron únicamente con los cuidadores, registrando 4067 cuidadores en 16 estudios. 

La totalidad de las investigaciones utilizaron la escala de Zarit para medir la sobrecarga en los cuida-
dores. Este instrumento fue validado en Colombia en el 2015 (22) y se encuentra disponible en chino, 
francés, japonés, alemán, hebreo, español, coreano, hindi, sueco, inglés, portugués y danés. Esta 
escala ha sido utilizada para medir el nivel de sobrecarga en los cuidadores y consta de 22 preguntas 
con escala tipo Likert de 5 opciones: nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. El 
puntaje mínimo es de 22 puntos y el máximo de 110. Se interpreta ausencia de sobrecarga cuando se 
obtiene un puntaje menor a 46 puntos, sobrecarga ligera con un puntaje de 47 a 55 inclusive y sobre-
carga intensa con un puntaje mayor o igual a 56 puntos (23). Además de ello, también usaron la Encuesta 
de caracterización del cuidado de la díada cuidador familiar-persona con enfermedad crónica para 
poder determinar las características sociodemográficas de la díada, la percepción de carga y apoyo, 
así como los medios de información y comunicación a su disposición (29). 

Todos los estudios se llevaron a cabo en Colombia y las tres regiones predominantes fueron el Caribe, 
Andina y Pacífica. Se reportaron múltiples variables, las más estudiadas fueron las sociodemográficas, 
la habilidad de cuidado, el nivel de dependencia y la sobrecarga del cuidador. Los resultados de las 
investigaciones fueron extraídos y tabulados en un formato de Excel, en donde se realizaron ponde-
raciones aritméticas para poder presentar las cifras de las variables sociodemográficas en las que se 
tuvieron en cuenta principalmente sexo, edad, nivel de educación, estrato socioeconómico, ocupa-
ción y estado civil (24,29) de esta manera, fue posible hacer comparación entre variables (25,26).
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Con respecto a los resultados de las variables sociodemográficas, se encontró que en promedio las 
mujeres representan un 84,9  % de los cuidadores y los hombres el 15,1  % y que predomina el rango 
de edad 18-60 años en un 87,0 % de las veces y 60 años en el 13,0 %. En un 61,0 % de los casos, son 
cuidadores únicos y en el 39,0  % cuentan con apoyo de otros cuidadores. Frente al tiempo que los 
cuidadores han desempeñado su rol, se destaca que el 55,0 % lleva más de 37 meses, el 22,0 % entre 
0 y 6 meses y el 23,0 % entre 7 y 36 meses. La población está distribuida por estratos socioeconómicos 
de la siguiente manera: estrato 1 el 27,0 %, estrato 2 un 38,0 %, estrato 3 un 20,9 %, estrato 4 un 9,0 % y 
el 5,1 % restante a los estratos 5 y 6. 

El nivel educativo es otro aspecto importante, ya que el 4 % de los cuidadores refirieron ser analfabeta; 
el 10 % no completó la primaria; el 29 % culminó la primaria, pero no inició la secundaria; el 7 % comenzó 
la secundaria, pero no finalizó; el 26 % completó la secundaria, y el 24 % empezó estudios técnicos o 
tecnólogos o universitarios, sin especificar si fueron culminados. En cuanto a la ocupación al momento 
de la realización de los estudios, el 15 % de los cuidadores estaba empleado, el 47 % se desempeñaba 
como ama de casa, el 3  % era estudiante, el 20  % era trabajador independiente o autoempleado, y 
un 15 % estaba pensionado. Con respecto al estado civil, un 30 % estaba soltero, el 38 % casado, el 
5 % había enviudado, el 7 % estaba divorciado y un 20 % tenía una relación de pareja en unión libre. El 
77 % profesaba la religión católica, el 15 % era cristiano y el 8 % profesaba alguna religión diferente a las 
mencionadas. 

Por consiguiente, y teniendo en cuenta lo anterior, el perfil de cuidador familiar colombiano más común 
de ser encontrado es de mujeres amas de casa, católicas, con relación de pareja (matrimonio o unión 
libre), con edades oscilantes entre los 18 y 60 años, con el rol de cuidadoras únicas, desempeñado por 
más de 37 meses, pertenecientes a los estratos socioeconómico bajo (1 y 2) y con estudios primarios o 
de secundaria completos. 

Se encontró una ausencia de sobrecarga en un 46,90 %, sobrecarga ligera o leve en el 21,84 % y sobre-
carga severa en el 31,26  %, además de reportar una relación directa entre la sobrecarga y el nivel de 
dependencia de la persona cuidada (25,27). Es importante tener en cuenta cómo el apoyo emocional, 
espiritual y económico pueden afectar la percepción de sobrecarga manifestada en una persona, ya 
que, según los hallazgos reportados, las mujeres entre 18 y 60 años, con un nivel de escolaridad bajo 
y básico, carentes de apoyo económico, como cuidadoras únicas, son más propensas a sobrecar-
garse (24,30) que las mujeres con un nivel de escolaridad medio, con apoyo económico y múltiples 
cuidadores. También se identificó que las personas de estrato socioeconómico 4 en adelante, con 
educación superior, no presentan índices altos en sobrecarga severa, sino que se mantienen en la 
tendencia de ausencia de sobrecarga percibida o sobrecarga leve (31). Por último, se halló que las 
cuidadoras familiares cuentan con mayores niveles educativos que las personas a las que cuidan (31).

La sobrecarga afecta la calidad de vida del cuidador familiar tanto física como emocionalmente. A nivel 
físico, los cuidadores pueden presentar múltiples condiciones de salud, secundarias al desempeño 
de sus actividades de cuidado o normales dentro del proceso vital. Adicionalmente, los cuidadores 
también presentan ECNT que afectan su sistema cardiovascular, nervioso y osteomuscular, como 
hipertensión, diabetes, artritis, que podrían llegar a ser una limitante para el desarrollo de las actividades 
de cuidado, además de la demanda de tiempo que requieren para atender la salud del cuidador (28). 
Es importante dar una atención preventiva a las condiciones secundarias al rol de cuidar ya que se ha 
encontrado que las condiciones osteomusculares por movimientos o posturas inadecuadas, cefalea, 
lumbalgia y alteraciones del patrón del sueño son las más comunes en los cuidadores familiares (29). A 
nivel emocional, la persona puede tener una carga lo que lo llevaría a sentir soledad, ansiedad, depre-
sión y estrés derivados de su rol. A su vez, la afectación física y emocional del cuidador incide en la 
habilidad de cuidado, al no contar con el total de su capacidad para proveer cuidados.

Por otro lado, el acompañamiento y las intervenciones educativas dirigidas a los cuidadores son un 
factor clave en el alivio de la sobrecarga (32), aunque no se llegue a eliminarla por completo al ser un 
proceso dinámico y cambiante que presenta nuevos retos periódicamente, ya que generan desafíos 
a la persona que asume el rol de cuidado. Sin embargo, se ha comprobado que estas intervenciones 
muestran ser un componente vital para el sistema de salud y los cuidadores familiares, ya que les ayudan 
a mejorar sus habilidades de cuidado en busca de una mejor calidad de vida tanto para los cuidadores 
como para las personas cuidadas (33–35) Varios de los estudios revisados realizaron una medición 
pre- y post- intervención educativa de enfermería e identificaron una disminución en la percepción 
de sobrecarga en los cuidadores (32,36–38) Sin embargo, otro efecto encontrado es un aumento 
en los niveles de sobrecarga percibida, debido no a un cambio en su rol de cuidador, sino a que, por 
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medio de las sesiones educativas, el cuidador familiar comenzó a entender y a aceptar que su sentir es 
importante en el proceso de cuidar, lo que puede llevar a la realización de la situación actual y se puede 
realizar una mejor medición de la percepción de sobrecarga (39). 

En la tabla 1 se presenta el título, año y resultados o conclusiones más relevantes de los artículos 
incluidos en la presente revisión. 

Tabla 1. Lista de artículos revisados con sus principales resultados y conclusiones

N.o Título en español Resultados / Conclusiones 

1

Efectividad de una intervención de enfermería 
en la habilidad de cuidado y la sobrecarga en 

cuidadores familiares de pacientes con enfer-
medad crónica no transmisible. Estudio clínico 

aleatorizado controlado preventivo (32)
(2019) 

Posterior a las intervenciones, se evidenció una me-
jora en la percepción de la sobrecarga del cuidador 

familiar; sin embargo, no fue posible visualizar una 
mejoría en la habilidad de cuidado. 

2

Habilidad de cuidado en cuidadores familiares 
de personas con enfermedad crónica y sobre-

carga percibida (40)
(2018)

Los cuidadores presentaron bajo nivel en la habili-
dad de cuidado y tendieron a una ausencia de so-

brecarga. Se encontró una asociación significativa 
entre la habilidad de cuidado, la sobrecarga y algu-
nas características de la díada paciente-cuidador, 
lo cual impacta la posibilidad de resolver habilida-
des de cuidado de las personas con dependencia. 

3
Sobrecarga y apoyos en el cuidador familiar de 

pacientes con enfermedad crónica  
(35)(2019)

La mitad de los cuidadores presentaron sobrecarga 
intensa o severa. Aquellos que registraron sobre-
carga intensa refirieron no contar con acompaña-

miento psicológico y social. Es necesario fortalecer 
los diferentes medios de apoyo en el cuidador fami-
liar para disminuir el nivel de sobrecarga relacionada 

con su rol. 

4
Sobrecarga en los cuidadores principales de 

pacientes con dependencia en el ámbito ambu-
latorio (41) (2018)

El 75 % de los cuidadores era de sexo femenino, el 
52 % estaba desempleado con una edad media de 
46 años y el 70 % dedicaba más de 10 horas del día 
al rol de cuidar. El 56 % no presentó sobrecarga, el 
34 % sobrecarga ligera y 10 % sobrecarga intensa. 

El 36 % de las cuidadoras manifestó afectación a su 
salud, el 40 % en sus relaciones sociales y el 52 % 

de las veces no contaban con dinero suficiente para 
terminar el mes. 

5
Factores que influencian la habilidad y sobre-

carga del cuidador familiar del enfermo crónico 
(25) (2017)

Las correlaciones confirman que la sobrecarga no 
necesariamente tiene una relación con indicadores 

tradicionales como la dependencia funcional, lo 
que confirma la necesidad de analizar la relación en-

tre los miembros de la díada y reconocerlos como 
sujeto de cuidado variante. 

6

Características psicoafectivas y sobrecarga de 
los cuidadores informales de pacientes oncoló-

gicos terminales en Montería (26) 
(2020) 

El exceso de responsabilidades, la falta de acom-
pañamiento de las instituciones de salud, la inefica-

cia de las políticas públicas que excluyen al cuida-
dor y la soledad en la que los cuidadores familiares 

realizan su trabajo inciden en la salud mental y gene-
ran sobrecarga al cuidador.

7
Sobrecarga en el cuidador de persona mayor en 

el barrio Tierra Firme de Ibagué (Colombia) (42) 
(2020)

Los grupos de apoyos a los cuales asisten los cui-
dadores informales y las persona con enfermedad 
crónica con una dependencia parcial son factores 
esenciales para que los cuidadores tengan ausen-

cia de sobrecarga.
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N.o Título en español Resultados / Conclusiones 

8

Salud mental positiva y sobrecarga en el cuida-
dor principal de personas con discapacidad de 
tipo cognitivo en una fundación de la ciudad de 

Armenia (31) (2018)

En un 77 % la población no presenta sobrecarga y 
en un 53 % registra un nivel medio de salud mental 

positiva. Se espera que empezar a evidenciar estas 
situaciones contribuya a la concienciación del pú-

blico en general sobre la importancia de conocer la 
salud mental positiva en los cuidadores y se puedan 

promover acciones de cuidado y de prevención 
que redunden en el bienestar psicológico.

9
Efecto del programa Plan de egreso en la díada 
persona con enfermedad crónica y sus cuida-

dores familiares (43) (2017)

El programa Plan de egreso es una estrategia que 
aumenta la competencia para cuidar en el hogar de 

la díada persona con enfermedad crónica-cuidador 
familiar, y disminuye la carga del cuidador.

10
Efecto de una intervención de soporte social en 
cuidadores de personas con enfermedad cróni-

ca (44) (2020)

No existe diferencia significativa entre grupos en 
las mediciones pre- y posprueba en ninguna de las 

variables, además se presenta un mínimo cambio 
entre las medias de las variables de sobrecarga en-
tre la pre- y la posprueba en el grupo experimental. 

Se evidencia un efecto mínimo de la intervención 
propuesta por la multidimensionalidad del soporte 
social, además del uso de otro tipo de tecnologías 
de la información y comunicación diferentes a las 

propuestas en el estudio. 

11

Sobrecarga y experiencia de cuidadores fami-
liares de personas diagnosticadas con esquizo-

frenia, una mirada desde la enfermería  
(45) (2017)

El análisis de los resultados en el contexto de la 
salud pública vigente corrobora la necesidad del 

abordaje de la dimensión salud mental y conviven-
cia social con enfoque poblacional, lo cual permite 

comprender mejor la vulnerabilidad del cuidador 
familiar de personas diagnosticadas con esqui-
zofrenia. Constructos, lenguajes, herramientas y 
diagnósticos de enfermería logran una total con-

fluencia con las directrices de enfoques y modelos 
de la salud pública en Colombia. Estos modelos son 

una manera eficaz para que los profesionales de 
enfermería lideren la gestión asumiendo los retos en 

salud mental desde la atención primaria en salud. 

12
Carga de cuidado de los cuidadores familiares y 

nivel de dependencia de su familiar (27)
(2020)

En el contexto colombiano, la mayoría son cuida-
doras, solteras, encargadas del hogar y cuidan a un 
familiar (padre-hijo). La sobrecarga del cuidado es 

excesiva porque cuidan a personas con dependen-
cia severa.

13

Sobrecarga, calidad de vida, bienestar en cui-
dadoras de niños con discapacidad en dos re-

giones de Colombia (46)
(2019)

Los resultados cualitativos mostraron poco apoyo 
familiar, estrés y frustración, dificultades económi-
cas y con las instituciones de salud. Se discuten las 
dificultades para manejar las emociones y los nive-
les elevados de sobrecarga para señalar la relevan-

cia del acompañamiento psicológico.

14
Sobrecarga del cuidado y morbilidad sentida en 

cuidadores de niños con discapacidad (30)
(2019)

Los cuidadores que dedican más tiempo, asociado 
a la realización de otras tareas, presentaron mayor 
sobrecarga subjetiva y morbilidad sentida osteo-

muscular en la región dorsolumbar y hombros. 
Algunos manifiestan sentimientos de carga, dolor 
y frustración. La falta de ingresos económicos fue 

relacionada por ellos con el desmejoramiento de la 
actividad que ejercen.
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N.o Título en español Resultados / Conclusiones 

15 Factores asociados a la sobrecarga en el cuida-
dor primario. Medellín, 2017 (24) (2018)

El cuidador es un sujeto con derechos que requiere 
atención en programas de prevención de riesgos 
que se derivan del cuidado. Es necesario brindar 

educación y acompañamiento a las personas en-
cargadas del cuidado para que se empoderen de su 

salud.

16

Habilidad de cuidado y sobrecarga en cuida-
dores familiares de personas con enfermedad 

crónica (47)
(2016)

Se observó una relación débil pero estadísticamen-
te significativa entre la habilidad de cuidado y la 

sobrecarga del cuidador en Colombia y sus regio-
nes, excepto en la región Andina. Intervenciones de 
fortalecimiento de la habilidad de cuidado podrían 
demostrar utilidad para disminuir la sobrecarga del 

cuidador. 

17

Efectividad de una intervención de enfermería 
para modificar la autoeficacia y la sobrecarga 

del cuidador del paciente hemato- oncológico 
(33) (2020)

Las intervenciones educativas de enfermería con 
enfoque motivacional son relevantes en la práctica 
y la investigación para modificar la autoeficacia del 

cuidador del paciente hemato-oncológico.

18
Magnitud de efecto de un programa dirigido a 
cuidadores familiares de personas con enfer-

medad crónica (37) (2017)

Después de la participación en el programa, se 
encontró aumento significativo en la habilidad de 
cuidado y efecto el efecto del programa fue mo-

derado, al disminuir la sobrecarga. El efecto del 
programa fue moderado especialmente para la 

dimensión interpersonal.

19
Intervenciones de enfermería para disminuir la 

sobrecarga en cuidadores: un estudio piloto 
(38) (2016)

Se evidenció la disminución de la sobrecarga de 
cuidadores y el aumento del grado de funcionali-
dad de las familias al medirlos después de realizar 
intervenciones como: identificación rol de cuida-

dor, autocuidado, estrategias para brindar cuidado 
con calidad, manejo de conflictos intrafamiliares, 

comunicación, relajación y habilidades de cuidado.

20
Efectividad de un programa en la carga de cui-

dado para cuidadores familiares en tres grupos 
culturalmente diversos (34) (2017)

El logro de resultados estadísticamente significa-
tivos en las cuidadoras de Cáqueza sugiere que 

ellas cuentan con una mejor red de apoyo familiar 
y vecinal. Por eso asumen la asistencia al programa 
con mayor dedicación, integralidad y disposición 

de tiempo.

Discusión
las condiciones económicas, el bajo nivel educativo, el poco acompañamiento y apoyo familiar y las 
dificultades para acceder a servicios de salud influyen en la incidencia de la sobrecarga en cuidadores 
(47,49,50), lo que es concordante con un estudio realizado con cuidadores informales de personas 
con Alzheimer, que mostró que 20 de 25 cuidadores con sobrecarga intensa pertenecían a estratos 
1 y 2 (51). Se encontró una relación directa entre las comorbilidades de los cuidadores y la sobrecarga 
que puedan llegar a presentar, siendo estas tanto factor predisponente en el síndrome de sobrecarga, 
como la consecuencia de presentar dicho síndrome (17). 

Acorde con los resultados, el perfil de cuidador más común de ser encontrado en el contexto colom-
biano son las mujeres entre los 18 y 60 años, amas de casa, católicas, con una relación de pareja estable, 
que han desarrollado el rol de cuidador por más de 37 meses, pertenecientes a los estratos socioe-
conómicos bajos (1 y 2) y con estudios de básica primaria o secundaria completos. Esto es similar al 
estudio de Giraldo et ál. (51) en cuidadores informales de personas con dependencia en el ámbito 
ambulatorio. Debido a este perfil, es factible encontrar dificultades económicas en el núcleo familiar, 
ya que el cuidador familiar no percibe ingresos económicos y cuenta con poco apoyo en su entorno. 

La sobrecarga es un fenómeno multifactorial, por lo que es importante realizar un abordaje desde 
diferentes ámbitos y perspectivas que permitan disminuir y prevenir su incidencia. Las familias con faci-
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lidades socioeconómicas tienen mayor posibilidad de contratar a una persona externa que colabore 
con las actividades de cuidado, lo que permite distribuir la carga del cuidado. Adicionalmente, tienen 
acceso a capacitación constante, lo que les ayuda a adquirir habilidades para afrontar los retos subse-
cuentes al cuidar y herramientas que fortalecen su habilidad de hacerlo (52). También tienen mayor 
facilidad tanto de acceso a la información como de comprensión. Por consiguiente, una estrategia 
para aliviar la sobrecarga en las personas con bajos recursos socioeconómicos es facilitar el acceso 
y la comprensión de la información, lo cual puede disminuir la incertidumbre (53). Adicionalmente, hay 
que estudiar a mayor profundidad los métodos de afrontamiento, la capacidad de resiliencia, y las 
redes de apoyo (41,50).

Las redes de apoyo primarias y secundarias, como familia, amigos y otras entidades, pueden desem-
peñar un papel fundamental en la protección de los cuidadores (54) con la distribución de las cargas y 
el apoyo tanto emocional como económico, entre otros. También es posible evidenciar que el acom-
pañamiento por parte de los profesionales de la salud, con sesiones educativas, escucha activa e 
instrucciones sobre el cuidado tienen un impacto directo en la habilidad de cuidado. Tanto para los 
cuidadores como para las personas cuidadas, esto reduce el riesgo de presentar inconvenientes 
secundarios al cuidado, mejora la calidad de vida y reduce los posibles sobrecostos que se puedan 
causar (34,37,38,41,43,54)repercute en la dependencia de las actividades de la vida diaria de los adultos 
mayores, requiriendo de manera constante los cuidados de personas denominadas “cuidadores”, en 
quienes se genera una carga que afecta su salud física y mental. Objetivo: Evaluar la efectividad de un 
programa en la carga de cuidado para cuidadores familiares en tres grupos culturalmente diversos. 
Metodología: Investigación cuantitativa, de tipo analítico, a partir de los resultados de tres estudios 
cuasiexperimentales de grupos de cuidadores familiares de personas ancianas dependientes funcio-
nalmente. Participaron 88 cuidadores de tres municipios: Bogotá, Cáqueza y Guapi, en un programa 
educativo con acciones de cuidado adaptadas culturalmente. La información se recolectó con la 
Escala de carga de Zarit, antes y después de la implementación del programa, se realizó un análisis con 
prueba de rango signado de Wilcoxon en cada uno de los tres grupos. Se consideró aspectos éticos. 
Resultados: El programa educativo para cuidadoras familiares tuvo un efecto estadísticamente signifi-
cativo en la carga de cuidado de los cuidadores de Cáqueza (valor p 0.014. 

De igual manera, es necesario resaltar el rol de las creencias religiosas como apoyo espiritual para 
los cuidadores, ya que estas les permiten sentir que no están solos en el proceso y conectarse con 
personas de las congregaciones religiosas que les pueden brindar otro tipo de apoyo y soporte tanto 
emocional como espiritual (44), lo que mejora su calidad de vida. Existe la tendencia de que los cuida-
dores presenten un nivel educativo más alto que el de las personas cuidadas (24) factor que sumado al 
nivel de dependencia y las demás variables sociodemográficas antes mencionadas puede aumentar 
significativamente la sobrecarga en el cuidador (48) ya que a pesar de que los cuidadores presenten 
altos índices de educación, eso no implica que tengan conocimientos relacionados con el rol de 
cuidado y el cuidar. Además, es importante resaltar que a pesar de que todos los estudios se realizaron 
en Colombia, la percepción de la sobrecarga puede variar de una región a otra ((56)), ya que en cada 
una se presentan costumbres y tradiciones culturales diferentes, al igual que condiciones sociodemo-
gráficas distintas, que pueden modificar los patrones y hábitos de cuidado (57).

El contexto cultural tiene un impacto en la percepción de sobrecarga en el cuidador. Este puede ser 
visto desde un nivel amplio como lo es el contexto colombiano, a uno más regional, como la región 
Caribe o Andina colombiana, o inclusive a uno local, como ciudades o pueblos. Es necesario adaptar 
las políticas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud (58), a las condiciones culturales 
de la ruralidad, la ciudad y la región, ya que se presentan variaciones culturales entre una y otra (59). 
En ese sentido, no es conveniente que se enfoquen únicamente en el desplazamiento de personas a 
instituciones de salud cuando presenten situaciones agudas de la cronicidad, modificando así el para-
digma de cuidado (60). Lo anterior puede generar sobrecarga en el cuidador y limitaciones por acceso 
a la educación y acompañamiento por diferentes entes. 

El síndrome de sobrecarga del cuidador puede presentar síntomas emocionales, físicos, mentales, 
espirituales, entre otros, y afectar tanto la calidad de vida de los cuidadores como su habilidad de 
cuidado (18,19), lo que conlleva una mayor demanda de servicios de salud para tratar o paliar los síntomas 
o patologías secundarias. Por otro lado, como se ha demostrado en varios estudios, el brindar acom-
pañamiento a los cuidadores por medio de intervenciones y jornadas de capacitación continua puede 
ayudar a reducir su sobrecarga y, subsecuente a ello, mejorar las habilidades de cuidado y su calidad 
de vida (43). Por lo anterior, es necesario seguir implementando este tipo de programas y promover su 
uso en una población más amplia para que, de esta manera, se pueda magnificar el efecto y replicarlo 
en múltiples regiones del país. 
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Conclusiones
las condiciones sociodemográficas son un factor influyente en la sobrecarga del cuidador ya que 
pueden ser predisponentes o protectores ante este síndrome. Las personas de estratos socioe-
conómicos bajos tienen una mayor tendencia a presentar síndrome de sobrecarga del cuidador en 
comparación con personas de estratos socioeconómicos altos, en quienes la tendencia es nula o 
baja. Además, las condiciones socioculturales, económicas y políticas del país son determinantes 
para que la mayoría de los cuidadores familiares colombianos presenten sobrecarga, ya que el perfil 
de cuidador más comúnmente encontrado en Colombia es de mujeres con relación de pareja estable, 
amas de casa, con edades oscilantes entre los 18 y 60 años, siendo cuidadoras únicas, que han culmi-
nado estudios de primaria o secundaria, sin educación técnica, tecnológica o superior, pertenecientes 
a los estratos socioeconómicos bajos (1 y 2), profesantes de la religión católica y que han desempe-
ñado el rol de cuidador familiar por más de tres años. 

Teniendo en cuenta las proyecciones demográficas en Colombia, al igual que la pirámide pobla-
cional actual, es factible que las mujeres de estratos socioeconómicos bajos sean quienes sigan 
desempeñando el rol de cuidadoras familiares. Además de ello, por el envejecimiento poblacional y 
la disminución en la tasa de natalidad, la demanda de cuidadores familiares aumentará, por lo que si se 
desea disminuir la sobrecarga en los cuidadores familiares colombianos, es imperativo que diferentes 
instituciones generen y fortalezcan sus programas de educación y acompañamiento continuo a los 
cuidadores familiares, ya que al actuar de esta manera se previenen todas las condiciones subyacentes 
al síndrome de sobrecarga, tanto en el cuidador familiar colombiano como en la persona cuidada. 

Esta revisión presenta sesgos importantes referentes a las condiciones sociodemográficas, ya que 
no todos los estudios revisados incluyen las mismas variables sociodemográficas, por lo que se optó 
por realizar una ponderación de los resultados de cada estudio acorde a la muestra de cada uno para 
obtener la mayor fidelidad de resultados. Teniendo en cuenta lo anterior y los cambios en las percep-
ciones regionales, se recomienda llevar a cabo un estudio macro, con alcance nacional, en el que 
puedan participar los cuidadores familiares de personas con ECNT y otras condiciones que generan 
dependencia, para evaluar de manera detallada las condiciones sociodemográficas de los partici-
pantes y realizar la medición de la sobrecarga con instrumentos validados en Colombia, con el fin de 
caracterizar y calcular la relación entre las condiciones sociodemográficas, culturales y la sobrecarga 
del cuidador familiar colombiano. 
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