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Resumen
El objetivo del artículo es identificar las características 

socioeconómicas del estudiante universitario cuidador de un 
familiar con dependencia. Se empleó una metodología cuan-
titativa exploratoria transversal, aplicándose un instrumento 
que midió dimensiones sociodemográficas, rol y consecuen-
cias del cuidado. Se contó con el consentimiento informado, 
confidencialidad y participación voluntaria de 30 estudian-
tes. Los resultados evidenciaron que 83,3% son mujeres, 
que cuidan a padres, en estratos 2 y 3, con ingresos entre 
un salario mínimo y menos. Han dedicado entre 2 y 6 años 
y más de 8 horas al cuidado del familiar. Se presenta afec-
tación en su desarrollo académico, depresión y estrés. Se 
demuestra perfil de vulnerabilidad con factores intrínsecos 
y extrínsecos que se constituyen en un perfil de riesgo de 
abandono. Se requiere trascender a otras esferas, común-
mente privilegiadas para la salud, generando un rol activo en 
estudiantes y un acompañamiento profesional culturalmente 
competente. 
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Abstract

The objective of this article is to identify the socioeconomic characteris-
tics of the university student caring for a family member with dependency. A 
cross-sectional exploratory quantitative methodology was used, applying an in-
strument that measured sociodemographic dimensions, role and consequences 
of care. There was informed consent, confidentiality and voluntary participa-
tion of 30 students. The results showed that 83.3% are women, who care for 
parents, in strata 2 and 3, with incomes between a minimum wage and less. 
They have dedicated between 2 and 6 years and more than 8 hours to family 
care. It affects their academic development, depression and stress. Vulnera-
bility profile is demonstrated with intrinsic and extrinsic factors that constitute 
an abandonment risk profile. It is necessary to transcend to other spheres, 
commonly privileged for health, generating an active role in students and a 
culturally competent professional accompaniment.

Keywords:
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El presente artículo deriva de una in-
vestigación en curso vinculada al grupo de 
investigación Cuidado Cultural de la Salud 
Universidad de Nacional de Colombia y que 
se ha venido ejecutado en el marco de los 
procesos de acompañamiento y permanen-
cia de Bienestar estudiantil en la Facultad 
de Educación de una universidad privada en 
Bogotá, Colombia. La investigación hace una 
aproximación al fenómeno del abandono en 
un grupo de estudiantes que se caracterizan 
por desempeñar el rol de cuidado de un fa-
miliar con dependencia. 

La relevancia de dicho estudio se sitúa 
en lo evidenciado por algunos reportes inves-
tigativos que han resaltado la presencia del 
fenómeno del abandono a nivel global (Za-
vala-Guirado, Álvarez, Vázquez, González y 
Bazán-Ramírez, 2018; Patrick, Shulenberg y 
O’Mallley, 2016). Sugieren especial atención 
por parte de las instituciones universitarias 
dado su impacto negativo en distintas áreas 
sociales como el desempleo, los procesos de 
calidad y acreditación institucional, al mismo 
tiempo que se consolida como una variable 
que afecta la dimensión personal del uni-
versitario y que se asocia con la percepción 
de fracaso y entorpecimiento de la autorrea-
lización social (Santos, 2016). Las investi-
gaciones en este tema han descrito y estu-
diado los factores causantes del abandono 
y, en algunas, se han planteado estrategias 
preventivas; no obstante, resultan débiles e 
insuficientes ya que se han basado en mo-
delos predictivos (Barriga, Boj del Val, Díaz 
y Vergara, 2017; Cerezo, García, Gutiérrez, 
Núñez y Tuero, 2015). 

Se ha indicado que el abandono afecta 
a distintas naciones. En Colombia, algunos 
estudios recientes han detallado el abandono 
desde factores internos, externos e intrínse-
cos del estudiante (Guerrero, 2018; Gardner 
et al., 2016; Gómez, Acevedo y Salaman-
ca, 2015). Los factores de índole interno se 
asocian con estrategias pedagógicas de los 
docentes, currículos, déficit en estrategias de 
acompañamiento a los estudiantes, insufi-
ciente información de tipo estadístico, eleva-
da población y recursos deficientes (Guerrero, 
2018). Con respecto a los factores externos, 
se han identificado problemas laborales, si-
multaneidad de trabajo con estudio, recursos 
económicos bajos y medios, así como la de-
pendencia económica, la insuficiente articu-
lación entre la enseñanza básica primaria y 
secundaria, bajo rendimiento académico en 
la educación media (Gardner et al., 2016; 
Gómez et al., 2015). 

Por su parte, los factores intrínsecos es-
tán asociados a un perfil psicológico y de 
personalidad con indicadores de bajo bien-
estar psicológico, emocional y sobrecarga. 
Cambios inesperados en la familia durante el 
periodo académico, cuidado de un familiar, 
fallecimiento de un miembro de la familia, 
nivel de estudios bajos de familiares que no 
permite apoyar procesos académicos, así 
como los que poseen hijos. Otros, se asocian 
con inadecuada elección del programa uni-
versitario e incorrecta orientación vocacional 
(Gónzález y Pedraza, 2017; Gardner et al., 
2016; Montejo, Pava, León y Reyes, 2016). 
Durante el periodo de asistencia a clases, se 

Introducción
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las inadecuadas habilidades de afrontamien-
to ante la evaluación, así como la baja au-
toestima, indicadores que repercuten en el 
sostenimiento de los estudios universitarios 
(Fernández, González y Trianes, 2015). 

Otros aspectos intrínsecos que se han 
adjudicado al abandono universitario se ca-
racterizan por la afectación emocional, con-
diciones de salud, el consumo de sustancias, 
tabaquismo y consumo de alcohol (Aldas, 
Díaz, Mazón, Ponce y Rodríguez, 2017; Cas-
ta, 2016; Bolívar, Caballero, Reyes y Rodrí-
guez, 2016; Barrero Rivera, 2015). Las en-
fermedades de índole psiquiátrico han sido 
otro factor importante en los reportes por 
abandono universitario, así como la carga 
percibida por el cuidado de un familiar y de 
su enfermedad (Delgado et al., 2014; Gónzá-
lez y Pedraza, 2017; Gardner et al., 2016). 
En este último aspecto es relevante mencio-
nar que el cuidador de un familiar general-
mente no cuenta con un trabajo remunerado, 
presenta sobrecarga, ansiedad y depresión; 
estos son hallazgos documentados en algu-
nas investigaciones (Melo, Vargas, Carrillo y 
Alarcón, 2018; Gónzález y Pedraza, 2017; 
Delgado et al., 2014).

La incidencia de realizar labores de cuida-
do se ha explicado por el creciente aumento 
de la población con dependencia y aparición 
de enfermedades crónicas,  así como el incre-
mento de las personas mayores a nivel mun-
dial (Casal, Rivera y Currais, 2019; Aranco, 
Stampini, Ibarrarán y Medellín, 2018). Bajo 
estas circunstancias, las familias asumen 
de forma paulatina las tareas del cuidado y 
generalmente es una única persona quien 
realiza este trabajo en el hogar, práctica que 
responde a creencias culturales como el de-
ber, la moral y el compromiso, además de 
unas condiciones socio sanitarias de apoyo 
deficiente (Moral, Frías, Moreno, Palomino y 
del Pino, 2018; Troncoso, 2015).

Se han caracterizado los factores psi-
cosociales de los cuidadores de un familiar 
dependiente y generalmente se asocian a 
estrato social bajo, ingresos deficientes, en 
su mayoría mujeres y bajo nivel de escolari-
dad, rasgos que se han venido identificando 
como de riesgo, situándolos en una esfera de 
vulnerabilidad (Melo et al., 2018; Cerquera, 
Pabón, Granados y Galvis, 2016). 

Estos hallazgos en cuidadores coinciden 
con los factores externos que se han rela-
cionado con el abandono universitario, como 
los estratos bajos e ingresos familiares in-
feriores a un salario mínimo (Peña, Sola y 
López, 2017), y en general, un perfil psi-
cosocial de riesgo que acentúa una alta fra-
gilidad en este tipo de estudiantes (López y 
Torres, 2018).

Otras consecuencias asociadas al cuida-
do atañen a factores intrínsecos del abando-
no, como la prevalencia de padecer depre-
sión que se acerca a un 30% (Delgado, et al. 
2014). Además, se adjudica al cuidado de 
un familiar la no realización de su desarrollo 
personal y académico, hallazgo que afecta el 
bienestar psicológico y la funcionalidad fami-
liar debido a la dificultad entre los miembros 
de la familia para asumir el cuidado y tomar 
decisiones (Moral et al., 2018; Santillán, Es-
pinosa, Sandoval y Eguiluz, 2017).

Los hallazgos y antecedentes expuestos 
obligan a profundizar en las causas concre-
tas que pueden desencadenar abandono en 
los estudiantes que cumplen roles de cuida-
do, dada la escasez de literatura que se cen-
tra en este grupo poblacional. Se reconoce 
la importancia de admitir una comprensión 
desde la complejidad que posteriormente 
pueda configurarse en propuestas de inter-
vención educativa de corte dinámico, de inte-
racción entre los estudiantes, la institución y 
familia ajustadas al contexto cultural, consti-
tuyéndose en factores que permitan alcanzar 



5

Re
a

li
d

a
d
 d

el
 c

u
id

a
d

o
R 

u
n

iv
eR

si
ta

Ri
o

 d
e 

u
n
 f

a
m

il
ia

R 
d

ep
en

d
ie

n
te

D
oi

: 
10

.1
75

33
/u

de
a.

un
ip

lu
ri

.3
40

70
5 el éxito académico, la realización personal y 

transformación de sus realidades. 

Es por ello por lo que este artículo pre-
tende identificar las características socioeco-
nómicas del estudiante universitario cuida-
dor de un familiar con dependencia, en la 
Facultad de Educación de una universidad 
privada. La finalidad es avanzar en procesos 
de fortalecimiento del desarrollo integral del 
estudiante universitario, trascendiendo de 

los espacios netamente académicos a otras 
dimensiones de la vida que se conectan con 
la formación y la autorrealización personal. 
Este desafío invita a los formadores univer-
sitarios y a profesionales de acompañamien-
to estudiantil a brindar apoyo culturalmente 
competente, reconociendo la diversidad, las 
necesidades específicas y generando pro-
cesos de intervención coherentes con unas 
realidades determinadas.

Metodología

Se planteó un estudio cuantitativo explo-
ratorio de corte transversal cuyos datos fue-
ron recogidos en un solo momento durante 
el mes de marzo de 2018. En cuanto a otras 
características del estudio Hernández, Fer-
nández y Baptista (2010) mencionan que:

Es comenzar a conocer una variable o 
un conjunto de variables, una comunidad, un 
contexto, un evento, una situación. Se trata 
de una exploración inicial en un momento 
específico. Por lo general, se aplican a pro-
blemas de investigación nuevos o poco co-
nocidos, además constituyen el preámbulo 
de otros diseños (no experimentales y experi-
mentales). (p.152) 

Se empleó una muestra por convenien-
cia, constituida por 30 estudiantes con eda-
des comprendidas desde los 19 a 29 años, 
identificados como cuidadores de un familiar 
con dependencia, sin apoyo económico para 
realizar este trabajo y matriculados en la Fa-
cultad de Educación durante el año 2018. 
Al correo electrónico de estos estudiantes se 
envió un enlace con el instrumento del perfil 
psicosocial del cuidador universitario, duran-
te el primer semestre de 2018. Participaron 
4 de los 6 programas de la Facultad. Para 
la validación del instrumento que recogió las 
características socioeconómicas, se contó 
con la evaluación de cinco jueces expertos 
en el área de psicología, enfermería y medi-

cina, así como dos expertos en permanencia 
estudiantil de la universidad, quienes eva-
luaron las preguntas de acuerdo con el nivel 
de dificultad, calidad, claridad, redacción y 
contenido de las preguntas en relación con la 
información necesaria y suficiente para que 
fueran respondidas de manera fácil. 

Con lo anterior, se procedió a determi-
nar el porcentaje de expertos que evaluaron 
bien un ítem y que cumplía con los criterios. 
Se consideraron para el instrumento, sola-
mente preguntas con un índice de calidad 
igual o superior al 85%; teniendo en cuenta 
este criterio, se seleccionaron 19 reactivos 
de 26.

A partir de esta valoración, se considera-
ron en el instrumento 3 dimensiones: la di-
mensión sociodemográfica indagó acerca del 
estrato, edad, sexo, programa académico, 
jornada, semestre, ingresos familiares y ocu-
pación del estudiante. En la dimensión rol 
del cuidador, se tuvieron en cuenta aspectos 
asociados con el parentesco de la persona 
cuidada, tipo de limitación del familiar, edad 
de la persona cuidada, horas y años dedica-
dos al cuidado del familiar. En la dimensión 
consecuencias del cuidado, se indagó sobre 
dificultades atribuidas al cuidado y enferme-
dades referidas. 
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te el paquete estadístico Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS ) que se usó para 
las variables aplicables, frecuencias y me-
dias. Se tuvo en cuenta la declaración de He-
lsinki de 1975, además la Resolución 8430 
de 1993 expedida por el Ministerio de Salud 

de Colombia, que determinan una investiga-
ción sin riesgo. Se obtuvo el consentimiento 
informado mediante formulario diligenciado 
por los estudiantes, respetando la confiden-
cialidad de la información y la participación 
voluntaria.

Resultados

Dimensión sociodemográfica

Con la aplicación del instrumento se 
encontró que el sexo en los estudiantes cui-
dadores fue del 83,3% para mujeres y el 
16,7% para hombres.  

En cuanto al estrato socioeconómico, 
54% corresponde al estrato 2, 38,1% perte-
nece al estrato 3, y 7,9% al estrato 1. Esto 
indica que la muestra de cuidadores pertene-
ce en un 92,1% a los estratos 2 y 3.

El promedio de edad osciló entre los 21 
y 22 años (33,3%), entre los 25 y 29 años 
(30%), entre los 19 y 20 años (26,7%), y 
entre los 23 y 24 años (10%).  

63,3% de los estudiantes cuidadores 
pertenecen a la Licenciatura en Pedagogía 
infantil, 16,7% a la Licenciatura en Educa-
ción Física, Recreación y Deportes, 10% a la 
Licenciatura Básica con énfasis en Artística 
y 10% a la Licenciatura Básica en Huma-
nidades y Lengua Castellana. 60% de estos 
estudiantes se encuentran matriculados en la 
jornada de la mañana, 23,4% en la noche y 
16,6% en la tarde. Los semestres que cur-
san son entre primer y tercer semestre (60%) 
y entre cuarto y sexto (40%). 

En relación con los ingresos familiares, 
40% cuenta con más de dos salarios míni-
mos, 26,7% con menos de un salario mí-
nimo, 20% con un salario mínimo y 13,3% 
con más de tres salarios mínimos.

La ocupación indica que 73,3% de los 
estudiantes estudia y 26,7% estudia y tra-
baja.

Dimensión rol del cuidador

El parentesco con la persona cuidada co-
rresponde en un 70% a los padres, 23,3% a 
hermanos y 6,7% a los abuelos. 

La limitación del familiar corresponde en 
un 63,3% a una limitación física, 33,3% a 
una limitación cognitiva y 3,3% a limitación 
física y cognitiva. 

La edad de la persona cuidada corres-
ponde al 26,6% entre 65 y 70 años, 23,5% 
entre 74 y 80 años, 20% para menores de 
14 años, 16,6% entre 55 y 60 años, 6,7% 
para más de 87 años y 6,6% entre 38 y 43 
años.

El tiempo de cuidado al familiar en años 
corresponde a dos años con el 36,6%, tres 
años con el 23,3%, un año con el 20%, cin-
co años con el 13,3%, cuatro y seis años con 
3,4%.  

Las horas al día destinadas por el estu-
diante al cuidado fueron:  33,4% entre 8 y 
10 horas, 26,6% entre 4 y 6 horas, 26,6% 
entre 11 y 12 horas diarias y 13,4% para 24 
horas al día. 
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Tabla 1 Resultados en medidas de tendencia central para variables aplicables

 
Edad de la persona 

familiar con dependencia
Número de horas semanales 
estimado de ayuda al familiar

Tiempo de cuidado 
(años)

n 30 30 30

Media 55,467 10,700 2,633

σ 26,264 5,809 1,378

S 26,713 5,908 1,402

∑X 1664 321 79

∑X2 112990 4447 265

Min. 6 4 1

Q1 41,75 6 2

Mediana 65 10 2

Q3 75 12 3

Máx. 87 24 6

En cuanto a las medidas de tendencia 
central (Tabla 1), para las variables edad de 
la persona familiar con dependencia se evi-
dencia que se tiene una media de 55,4 años 
con un rango de edad que oscila entre los 6 
y 87 años y un rango de desviación de 26 
años. Esto indica que la población de fami-
liares con dependencia no es homogénea.

Los estudiantes dedican en promedio 
10,7 horas semanales al cuidado de su fa-
miliar que oscilan entre 4 y 24 horas sema-
nales, presentándose una desviación de 5,9 
horas. Esto indica que no hay un criterio ho-
mogéneo en el tiempo destinado para el cui-
dado del familiar.

El promedio que los estudiantes han es-
tado cuidando a su familiar se encuentra en 
2,6 años con un mínimo de 1 año y un máxi-

mo de 6 años. La desviación de 1,4 indica 
que los años del cuidado no están alejados 
del promedio.

Dimensión consecuencias del cuidado

Se encontró que el 46,7% de los estu-
diantes cuidadores reportaron que el cuida-
do del familiar les ha ocasionado consecuen-
cias en su desarrollo personal y académico, 
26,7% en el desempeño académico, 13,3% 
a nivel laboral, 6,7% a nivel laboral y acadé-
mico y 6,7% dificultades económicas.

Las consecuencias en su salud se aso-
cian con depresión y estrés (36,7%), sobre-
carga (23,3%), trastorno del sueño (20%), 
ansiedad (10%), y presentación de tres con-
secuencias al mismo tiempo como la sobre-
carga, ansiedad y depresión (10%). 

Conclusiones y Discusión

El panorama del estudiante universitario 
cuidador de un familiar con dependencia re-
fleja que el rol es ejercido en su mayoría por 
mujeres, de parentesco hijas. Este hallazgo 
coincide con otros estudios como los de Ete-
rovic, Mendoza y Sáenz (2015), Jofre y Vá-

quiro (2016), Toro y Rivas (2017), donde el 
rol ha sido documentado y atribuido por las 
mujeres como una obligación, ya que se con-
sidera una preferencia natural de dedicación 
exclusiva a su género; esto ha sido reportado 
por mujeres cuidadoras en estudios recientes 
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do una condición de género que determina 
mayor sobrecarga en las mujeres que en los 
hombres (Arbués, 2017).

El estrato y los ingresos económicos fa-
miliares de las estudiantes se consolida como 
factor externo de riesgo de abandono, dado 
que los participantes se ubican en el estrato 
2 y 3 y cuentan con ingresos familiares en-
tre menos de un salario mínimo y un salario 
mínimo. Este hallazgo es similar a otros es-
tudios (Hernández, 2013; Londoño, 2013; 
Gómez, et al., 2015) y es una situación que 
se configura en una amenaza para abandonar 
los estudios universitarios. En estudios con 
cuidadores de personas dependientes, algu-
nas investigaciones han evidenciado también 
que los bajos ingresos se constituyen en un 
factor de alta vulnerabilidad (Ávila y Vergara, 
2014; Carrillo y Pinzón, 2016).

Los hallazgos reflejan que, si bien es 
cierto que la mayoría de las estudiantes 
reportó dedicación a sus estudios universi-
tarios, llama la atención que el tiempo que 
dedican al cuidado del familiar es superior a 
las 8 horas en un 80% de las estudiantes y 
que el 80% de las participantes ha realiza-
do esta actividad entre dos y seis años. Esta 
condición se ha visibilizado en otros estudios 
como un factor desencadenante de sobrecar-
ga del cuidador y en los hallazgos del perfil 
de la muestra estudiada es similar. Además, 
alternan el estudio, el cuidado del familiar 
y atienden diferentes tareas en el hogar con 
una percepción negativa del apoyo familiar 
(Arbués, 2017; da Silva, da Silva, de Souza, 
Maschio y Sedrez, 2016). Esta situación se 
configura dentro de los factores intrínsecos 
de riesgo de abandono mencionados en otros 
estudios (Gónzález y Pedraza, 2017; Monte-
jo, Pava, León y Reyes, 2016). 

Entre las consecuencias del cuidado, la 
inexistencia de un trabajo remunerado y la 

sobrecarga de las estudiantes están relacio-
nadas con el riesgo de presentar ansiedad y 
depresión. Este hallazgo concuerda en la revi-
sión de literatura con algunos estudios como 
el de Delgado y otros (2014) que resaltan 
que la sobrecarga del cuidado de un familiar 
desencadena sintomatología depresiva y an-
siedad (González y Pedraza, 2017). Además, 
se ha indicado que la prevalencia de padecer 
depresión en cuidadores de un familiar de-
pendiente se acerca a un 30% (Delgado et 
al., 2014), situando a las estudiantes cuida-
doras de familiares con dependencia como 
un grupo de especial interés que amerita no 
solo un reconocimiento institucional, sino es-
trategias de acompañamiento y permanencia 
acordes a sus cosmovisiones culturales. 

La afectación psicoemocional de las estu-
diantes refleja la importancia de atender los 
factores intrínsecos que se reportan en otros 
estudios sobre abandono universitario y que 
ponen de manifiesto la necesidad de conside-
rar la salud mental y las estrategias de afron-
tamiento de los estudiantes que cumplen el 
rol de cuidador  informal de un familiar con 
dependencia (Gónzález y Pedraza, 2017; 
Montejo, Pava, León y Reyes, 2016; Aldas, 
Díaz, Mazón, Ponce y Rodríguez, 2017; Cas-
ta, 2016; Bolívar, Caballero, Reyes y Rodrí-
guez, 2016; Barrero Rivera, 2015).

Los reportes de las estudiantes cuidado-
ras son contundentes al atribuir al cuidado 
de un familiar la no realización de su desa-
rrollo personal y académico, factores que se 
incorporan a la afectación psicoemocional 
de acuerdo con algunos estudios (Santillán, 
Espinosa, Sandoval y Eguiluz, 2017) y se 
consolidan en factores desencadenantes de 
abandono universitario (Montejo, Pava, León 
y Reyes, 2016; Aldas, Díaz, Mazón, Ponce y 
Rodríguez, 2017).

Si bien la revisión menciona el cuida-
do de un familiar como un factor intrínseco 
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5 de abandono (Gónzález y Pedraza, 2017), 

no hay hallazgos suficientes que permitan 
identificar el contexto de las cuidadoras es-
tudiantes universitarias. Esto amerita prestar 
atención en futuras investigaciones sobre 
abandono universitario, teniendo en cuenta 
que existe un incremento demográfico de 
personas mayores, mayor prevalencia de la 
discapacidad, un cuidado que generalmen-
te asumen las familias según un sistema de 
creencias y valores, así como unas condicio-
nes socio sanitarias que no son asequibles a 
las familias (Moral, Frías, Moreno, Palomino, 
& del Pino, 2018; Troncoso, 2015).

Estos hallazgos obligan al diseño de es-
trategias de acompañamiento y permanencia 
basadas en modelos teóricos de interven-
ción, que admitan una comprensión de las 
realidades desde la complejidad y que se 

configuren en propuestas dinámicas, de in-
teracción entre los estudiantes, institución, 
familia y realidades culturales para permitir 
el éxito académico, la realización personal y 
la transformación de sus realidades. 

Se requiere una apuesta investigativa 
que consolide el desarrollo integral del es-
tudiante universitario, trascendiendo los es-
pacios netamente académicos hacia otras 
dimensiones de la vida que se conectan con 
la formación y la autorrealización personal. 
Este desafío reta a los formadores universita-
rios y a los profesionales de acompañamien-
to estudiantil a brindar apoyo culturalmente 
competente, reconociendo la diversidad, ne-
cesidades específicas y generando procesos 
de intervención coherentes con estas reali-
dades.

A la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios UNIMINUTO sede principal S.P. Bogo-
tá, a la dirección de investigaciones UNIMI-
NUTO S.P y a Bienestar Universitario S.P – 
MAIE, que con la financiación del proyecto 
han permitido apoyar procesos de permanen-
cia y retención a estudiantes en condiciones 
de alta vulnerabilidad y riesgo de abandono 
universitario.

A las líderes del grupo de investigación 
Cuidado Cultural de la salud de la facultad 
de Enfermería de la Universidad Nacional 
de Colombia, quienes con su experiencia 
con estos grupos poblacionales han permi-
tido un acercamiento culturalmente compe-
tente.
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