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RESUMEN

Ser cuidador principal de una persona mayor con o sin dependencia genera un posible incremento en el nivel de tensión per-
cibida por la persona a cargo. Asumir el rol de cuidador principal podría provocar carga o sobrecarga, presentando posibles 
alteraciones, consecuencias negativas y deterioros tanto a nivel físico como emocional, incitando a la disminución de la calidad 
de vida. En Ecuador, las personas mayores representan un importante problema de salud pública asociado con un aumento de la 
morbilidad, la mortalidad y los costos de atención médica, de manera que la demanda ante el cuidado de este grupo vulnerable 
probablemente genere tensión o presión constante en su cuidador. Por lo tanto, la relevancia de investigar la relación del nivel de 
carga en los cuidadores principales, sobre la personalidad es con la finalidad de conocer el impacto y las posibles consecuencias 
negativas sobre la persona, ante la alta exposición de la demanda del cuidado. El objetivo principal de esta investigación fue 
determinar la relación entre la sobrecarga y los rasgos de personalidad de 274 cuidadores principales de personas mayores en 
el Ecuador. El estudio tuvo un método no experimental, de tipo transeccional y no probabilístico debido a que no se selecciona 
aleatoriamente a los sujetos, sino de tipo en cadena o por redes (“bola de nieve”). En cuanto a los instrumentos utilizados fueron: 
el cuestionario sociodemográfico y laboral ad-hoc, la entrevista de carga para cuidadores Zarit y el cuestionario de personalidad 
de Eysenck revisado-abreviado (Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated [EPQR-A]). Entre los resultados más 
relevantes tenemos una correlación significativa r (264) = .331 p < .0001 de carga y neuroticismo y una correlación significativa 
r (261) = .221 p < .0001 de carga y psicoticismo.
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ABSTRACT

Being the main caregiver of an elderly person with or without dependency generates a possible increase in the level of tension 
perceived by the person in charge. Assuming the role of primary caregiver could cause burden or overload, presenting possible 
alterations, negative consequences and impairments both physically and emotionally, prompting a decrease in quality of life. In 
Ecuador, the elderly represents an important public health problem associated with an increase in morbidity, mortality and health 
care costs, so that the demand for care for this vulnerable group probably generates constant tension or pressure on their health. 
Therefore, the relevance of investigating the relationship of the level of burden in the main caregivers, on the personality is to 
know the impact and the possible negative consequences on the person, given the high exposure of the demand for care. The 
main objective of this research was to determine the relationship between overload and personality traits of 274 main caregivers 
of adults in Ecuador. The research had a non-experimental, transactional, and non-probabilistic method because the subjects 
were not randomly selected, but chain or network ("snowball") type. The instruments used were: the Sociodemographic and 
Labor Ad-hoc questionnaire, the Zarit burden interview for caregivers, and the Eysenck Personality Questionnaire Revised-Ab-
breviated (EPQR-A). Among the most relevant results we have a significant correlation r (264) = .331 p < .0001 of burden and 
neuroticism and a significant correlation r (261) = .221 p < .0001 of burden and psychoticism.

Keywords: burden, neuroticism, informal caregiver

Marina R Ramírez Zhindón    orcid.org/0000-0002-9328-1707

Jhoanna Salomé Arias Parra    orcid.org/0000-0002-5381-7247

https://doi.org/10.26621/ra.v1i26.741

http://orcid.org/0000-0002-9328-1707
http://orcid.org/0000-0002-5381-7247
https://doi.org/10.26621/ra.v1i26.741


68

Marina R. Ramírez, Johanna Arias Parra

AXIOMA - Revista Científica de Investigación, Docencia y Proyección Social. Enero - Junio 2022. Número 26, pp 67-73.
ISSN:  1390-6267- E-ISSN:  2550-6684

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento saludable es una construcción compleja que involucra 
múltiples dimensiones, la integración social por lo tanto se ubica en 
estudios como un elemento esencial para el mantenimiento de la salud 
y el bienestar de la población anciana ecuatoriana (DiBello et al., 2020; 
Rivadeneira et al., 2021).

En Ecuador, las personas mayores representan un grupo importante de 
problema en la salud pública asociado con un aumento de la morbilidad, 
la mortalidad y los costos de atención médica; sin embargo, las 
personas mayores que exhiben habilidades bien desarrolladas, así como 
educación formal, permanecen más tiempo en el mercado laboral con 
un alto nivel de productividad (Lanchimba et al., 2020; Orces, 2014). Es 
importante considerar que el adoptar medidas de salud pública para la 
prevención y el control de factores de riesgo modificables podría reducir 
la prevalencia de estos elementos en el Ecuador y en otras naciones 
(Wong-Achi et al., 2017).

La Organización Mundial de la Salud [OMS], mediante su Informe Mundial 
sobre Envejecimiento y Salud (2015) indican la falta de preparación de 
la salud pública en cada país ante esta población vulnerable, obligando 
de manera inmediata la ayuda de algún familiar/amigo para ejercer el rol 
de cuidador principal ante la necesidad de ayudar a la persona adulta.

El término cuidador principal se refiere a una persona esencial no 
profesional, normalmente familiares, parientes, amigos, sin límite de 
edad, sin remuneración económica, ni horario de trabajo establecido, 
cuyo objetivo es ayudar a una persona con autonomía limitada a realizar 
actividades básicas o instrumentales en el entorno social inmediato de su 
vida diaria (Beurskens-Meijerink et al., 2020; Olivia-Moreno et al., 2019).

El rol que desempeña el cuidador en la vida de la persona mayor es 
esencial, sin embargo, no está libre de riesgos, debido a la dedicación 
permanente y exclusiva que invierte el cuidador diariamente, siendo 
una experiencia extensa y demandante, dado que exige a la persona 
a reorganizar toda su vida, desde el ámbito familiar, laboral y social en 
función de las tareas en las cuales se desenvuelven, con la finalidad de 
otorgar a la persona a cargo un cuidado de calidad (Da Silva, 2019).

Al estar expuestos ante tareas altamente demandantes, Fernández et al. 
(2019), denomina o califica a los cuidadores como “segundas víctimas o 
pacientes ocultos” debido a que ellos centran todas sus capacidades en 
el cuidado de la persona a cargo, dejando a un lado la importancia del 
autocuidado. Recalca que el grado de dependencia que posea la persona 
mayor juega un papel importante para un sobre esfuerzo físico y mental.

Al hablar de dependencia se engloba a actividades básicas de la vida diaria 
como bañarse, vestirse, ir al baño, comer, trasladarse y, por otra parte, 
actividades instrumentales como telefonear, comprar, usar el transporte, 
manipular medicación y gestión de las finanzas (Edjolo et al., 2020; Rely 
et al., 2020). Los cambios dependientes de la edad se asocian con una 
disminución de las funciones reguladoras que conducen a un aumento 
del riesgo de enfermedad; las personas mayores con dependencia media 
o alta y demencia serán más propensos a tener al menos otras dos 
afecciones concurrentes (Kingston et al., 2018; Viñuela et al., 2018). 

Por lo tanto, el cuidador principal al ser una persona no capacitada que 
realiza un conjunto de tareas y actividades complejas basadas en el 
grado de dependencia de la persona a cargo, podría resultar un estresor 
que impacta negativamente sobre el cuidador y que posiblemente lo 

sobrecargará y declinará la calidad de los cuidados. Se define carga en el 
cuidador como el nivel de tensión multifacética percibida por el cuidador 
principal hacia un familiar y/o ser querido por largo tiempo. De modo 
que se informa que la carga de cuidado se relaciona directamente con el 
tiempo que una persona lleva desarrollando esta actividad, presentando 
fuertes niveles de agotamiento (Alves et al., 2019; Liu et al., 2020).

Es preciso señalar que el ser cuidador principal no tiene límite de edad, por 
ende, el cuidado de adultos mayores dentro de la región también involucra 
a una gran fracción de ancianos que cuidan a otros ancianos; se evidencia 
ansiedad, depresión, pérdida de sensación de control, peores estados 
anímicos e irritabilidad (Fernández & Herrera, 2020; Villalobos, 2019). 

En países como Ecuador, los resultados de investigaciones demuestran 
que factores como el deterioro cognitivo de los pacientes de edad 
avanzada son predictores de la carga del cuidador; personas con 
discapacidad requieren de atención profesional, de un familiar o amigo, 
ocasionando en los cuidadores situaciones de deterioro emocional y una 
sobrecarga (Rodríguez et al., 2021; Ruisoto et al., 2020). 

La investigación sobre el envejecimiento en Latinoamérica señala la 
relevancia de la atención informal sobre la mortalidad y los cambios 
en la salud. Estudios observan tasas más altas de depresión y peores 
resultados de salud mental en cuidadores de adultos mayores (Trujillo et 
al., 2012; Mendez-Luck et al., 2020).

El Servicio Nacional de la Discapacidad SENADIS en Santiago de Chile 
(2015) a través de su manual para cuidadores de personas mayores 
con o sin discapacidad, menciona que la calidad de vida del cuidador 
principal se ve gravemente afectada por los esfuerzos que requiere el 
ayudar a una persona bajo dependencia, enfatizan que los cuidadores 
necesitan un apoyo constante de su entorno familiar cercano, para no 
experimentar sentimientos de soledad y abandono. Proponen alternativas 
para que el cuidador durante el desempeño de su rol, no omita su 
bienestar, al contrario, priorice la salud física y mental para que de esta 
manera no sienta carga por las actividades que está desarrollando.

Asimismo, se destaca a la salud cognitiva como importante para la calidad 
de vida y el bienestar de los cuidadores de ancianos, sustentando que 
las deficiencias cognitivas pueden afectar negativamente la capacidad 
de cuidar de uno mismo y de los demás (Ottaviani et al., 2020). Por 
lo tanto, en la actualidad la población de cuidadores ha tomado gran 
auge en atención clínica y a nivel investigativo, por la carga derivada 
que conlleva el asumir el rol en la asistencia de una persona ya sea en 
situación de enfermedad crónica o envejecimiento. 

Ante la existencia de las posibles repercusiones de la carga laboral hacia 
el cuidador informal de adultos mayores, se han desarrollado algunas 
investigaciones acordes a nuestro tema de estudio, Ruisoto et al. 
(2020) resalta, que las personas que experimentan sentimientos como 
ansiedad, preocupación, miedo, ira, frustración, culpa, estado de ánimo 
deprimido eran más propensas a reportar niveles más altos de carga, 
pero diferenciando que el agotamiento emocional era mayor en mujeres 
que en hombres. En relación a los niveles de neuroticismo las mujeres 
puntúan más elevado que los hombres, y podría ser debido al nivel de 
afrontamiento de la sobrecarga.

Del mismo modo, Blanco et al. (2018); González-Abraldes (2012), 
concluyen que la personalidad del cuidador ejerce una importante 
influencia sobre la percepción de la carga, puesto que el nivel de 
afrontamiento (neuroticismo y extraversión) tienen efectos importantes 
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en la sobrecarga percibida por el cuidador, resaltando, que los niveles 
de neuroticismo puntúan más elevados para mujeres que hombres, 
entonces, asocian que a mayor nivel de neuroticismo mayor probabilidad 
de carga, pues el cuidador al sentirse perturbado y angustiado, 
experimenta ansiedad, depresión, sentimientos de culpa dando como 
resultado una inestabilidad emocional. Es importante mencionar que un 
elevado incremento de carga también afecta a la calidad de vida del 
cuidador debido a las situaciones asociadas al cuidado, lo que provoca 
efectos negativos en su salud física y mental.

Por este motivo nuestra investigación tiene una amplia importancia, 
debido a que la demanda que conlleva el cuidado de un adulto mayor 
con o sin dependencia ocasionaría una desestabilidad en la vida del 
cuidador informal, dado que, si no la maneja adecuadamente puede 
traer repercusiones a nivel físico y mental, pues la carga que recibe 
altera su estado vital, volviendo a la persona ansiosa, cansada, 
tensionada e insegura de estar brindando un cuidado adecuado 
al adulto mayor, pues al no contar con estrategias eficaces de 
afrontamiento sobre el nivel de carga al que está expuesto, perjudica 
la calidad de cuidado que brinda y lo vuelve vulnerable para el 
desarrollo de algún trastorno a futuro.

El objetivo principal de esta investigación fue determinar la relación 
entre la sobrecarga y los rasgos de personalidad y la meta específica 
fue identificar las características sociodemográficas de los cuidadores 
primarios.

MÉTODOS

La muestra fue de tipo accesibilidad-accidental con la técnica en cadena 
o por redes (“bola de nieve) de recogida de información, la muestra 
procesadora de datos fue de 274 cuidadores principales de personas 
mayores a nivel del Ecuador que cumplan con los criterios de inclusión, 
eran cuidadores principales de una persona mayor y tenían como mínimo 
un año de estar al cuidado del adulto mayor. 

En cuanto a las características más sobresalientes están que en 
su totalidad, fueron mujeres, estado civil casadas en un 50%, 
20% divorciadas, 20% solteras y 10% viudas y con una media en 
edad de 50.9 años. En lo que respecta a la escolaridad el 35% 
reportan haber terminado la secundaria, el 17.25% la primaria, el 
25.75% culminó pregrado o licenciatura y el 22% maestría o título 
de cuarto nivel.

Las evaluaciones fueron realizadas por psicólogos previamente 
entrenados. Posteriormente, se envió una invitación a los cuidadores 
presentando los objetivos del estudio, los aspectos éticos. La batería 
de instrumentos de evaluación fue aplicada de forma individual a cada 
cuidador. La duración promedio de las baterías psicológicas fue de 
25-30 minutos. Para minimizar la pérdida de sujetos se siguieron las 
estrategias recomendadas por Hulley, Newman y Cummings (2007) 
como tratar a los participantes con amabilidad, afecto y respeto; 
programar una serie sistemática de intentos de contacto; proporcionar 
recordatorios de la fecha de la entrevista; y recoger la información de la 
forma más agradable y menos invasiva posible.

Para los análisis bivariados se empleó la correlación de Pearson, el 
test de chi cuadrado de Pearson. Los resultados se informaron como 
odds ratios (OR) con intervalos de confianza del 95%. Todos los análisis 
estadísticos se realizaron empleando el software SPSS para Windows 
(versión 24.0).

Instrumentos

Cuestionario sociodemográfico y laboral ad-hoc: Este cuestionario 
fue diseñado para la realización de esta investigación por un grupo de 
investigadores del área de psicología de la Universidad Técnica Particular 
de Loja, con el objetivo de recolectar datos personales y laborales como: 
sexo, edad, estado civil, etnia, número de hijos, años de experiencia, 
salario que perciben, entre otros que serán de utilidad en este estudio.

Entrevista de carga para cuidadores Zarit Revuelta et al. (2005) 
versión española de Bachner & O’rourke (2007): Este instrumento 
tiene como objetivo cuantificar el grado de sobrecarga que padecen 
los cuidadores. Está elaborado por Revuelta et al. (2005), estructurado 
por 22 ítems que evalúan dimensiones como: salud física, salud 
psíquica, actividades sociales y recursos económicos. Consta con 
5 tipos de respuestas, utilizando una escala tipo Likert: 0 (nunca), 1 
(rara vez), 2 (algunas veces), 3 (bastantes veces) y 4 (casi siempre). 
Las puntuaciones obtenidas en cada ítem se suman, y la puntuación 
final representa el grado de sobrecarga del cuidador. En cuanto a las 
propiedades psicométricas, la consistencia interna (alfa de Cronbach) 
para nuestro trabajo fue de 0.9.

Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated 
[EPQR-A]); Francis et al., 1992; versión española de Sandín et 
al., 2002): Este instrumento tiene como objetivo medir dimensiones 
básicas de la personalidad: extraversión, neuroticismo, psicoticismo y 
disimulo/conformidad. Está elaborado por Sandín et al. (2002), consta de 
24 ítems y cuatro subescalas (neuroticismo, extraversión, psicoticismo y 
sinceridad), con 6 ítems por cada una de ellas. Los ítems son contestados 
por un tipo de respuesta es de tipo dicotómico con respuestas de Sí (1) 
y No (0), con un rango de puntuaciones para cada subescala entre 0 y 6, 
interpretándose que a mayor puntuación en cada rasgo mayor presencia 
del mismo. En cuanto a las propiedades psicométricas, la consistencia 
interna (alfa de Cronbach) para nuestro trabajo fue, para neuroticismo 
0.7, extraversión 0.7 y psicoticismo 0.5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los datos y su respectivo análisis.

Relación entre datos sociodemográficos y nivel carga

Sexo y nivel de carga

En el análisis de la relación entre sexo y nivel de carga, el 58.8% de las 
mujeres tenían un nivel de carga leve y el 41.2% carga intensa, mientras 
que en los hombres el 68.9% presentaban carga leve y el 31.1% alta; 
las diferencias halladas entre ambas variables fueron estadísticamente 
significativas, c2 (1, N = 274) = 23.04, p < .0001. Este hallazgo es 
concordante con investigaciones previas Ahmad Zubaidi et al. (2020); 
Jawahir et al. (2021), que encontraron que se evidenciaba mayor 
sobrecarga en las cuidadoras que eran mujeres.

Estado civil y nivel de carga

En los cuidadores con pareja se hallaron que el 64.7% tenían una 
carga intensa y el 35.3% carga leve; sin pareja, el 61.9% tenían carga 
leve y el 38.1% carga intensa, las diferencias halladas entre ambas 
variables fueron estadísticamente significativas, c2 (1, N = 274) = 
1.63, p = < .0001
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Edad y nivel de carga

En relación a la edad y la carga, se encontró una puntuación media en 
carga para los cuidadores principales con ≤ 50 años con una media de 
59.5 (DT = 13.9) y de 61.4 (DT = 14.0) para aquellos 50 años >; hubo 
diferencias estadísticamente significativas entre ambas variables, t (274) 
= -3.21, p = < .0001. Estos datos fueron congruentes con el trabajo 
de Navarro- Abal (2019) que hallaron que la sobrecarga se incrementa 
cuando los cuidadores primarios reportan una edad mayor.

Escolaridad y nivel de carga

En lo que respecta a la escolaridad el 35% reportan haber terminado 
la secundaria, el 17.25% la primaria, el 25.75% culminó pregrado o 
licenciatura y el 22% maestría o título de cuarto nivel. En relación a la 
escolaridad y el nivel de carga, se halló que en los sujetos de primaria/
secundaria el 64.0% tenían carga intensa y el 36.0% carga leve; en los 
de licenciatura y maestría el 59.6% presentaba carga leve y el 40.4% 
carga intensa. No se encontró una relación estadísticamente significativa 
entre ambas variables, c2 (1, N = 274) = 1.39, p = .23.

Parentesco y nivel de carga

En lo que respecta al parentesco con el cuidador el 46.8% reporta ser 
hijo de la persona mayor, los cuidadores restantes indican el 40.5% 
estar en la categoría de nuera o yerno, y el 12.7% indica ser el nieto.  
En cuanto a las variables parentesco con el cuidador y carga, el 66.8% 
para aquellos que reportan ser el hijo de la persona mayor tenían carga 
intensa y el 33.2% carga leve; para los que reportan ser nuera o yerno o 
nieto/a, el 55.4% tenían carga leve y el 44.6% intensa. Las diferencias 
halladas entre ambas variables no fueron estadísticamente significativas, 
c2 (1, N = 274) = 23.37, p .23.

Salud y nivel de carga

En cuanto al tema de si el cuidador principal padece de alguna enfermedad 
crónica el 20.7% señala tener enfermedad, el 79.3% indican no tener 
enfermedad al momento.  En relación a las variables enfermedad crónica 
del cuidador principal y carga, para los cuidadores principales que reportan 
tener una enfermedad crónica de 60.7 (DT = 14.5) y para aquellos que 
indican no reportar enfermedad crónica 58.7 (DT = 12.8), siendo las 
diferencias estadísticamente no significativas, t (2068) = 2.98; p = .073.

Ocupación y nivel de carga

En lo que respecta a la ocupación el 33.3% únicamente está al cuidado, 
mientras que el 66.7% se encuentran trabajando y al cuidado. Para los 
cuidadores principales la única ocupación fue de cuidador en el 67.7%, 
el 32.3% carga elevada y en aquellos que reportaron ser cuidadores y 
trabajadores el 59.0% tenían una carga leve y el 41.0% la carga intensa 
no fue estadísticamente significativo c2 (1, N = 274) = 16.53, p =.089.

Situación económica y nivel de carga

En lo que respecta al nivel socioeconómico, del cuidador principal es bajo 
38%, medio 56.5% y bajo 5.4%. Se encontró una puntuación media en 
carga para el nivel socioeconómico, el 58.8% con el nivel socioeconómico 
medio/alto tenía un nivel de carga intensa y el 41.2% carga leve; y para 
el nivel socioeconómico, el 64.2% tenían una carga leve y el 35.8% 
carga intensa. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas, 
c2 (1, N = 274) = 2.40, p = .12.

Horas de cuidado y nivel de carga

En relación con la variable carga y las horas de cuidado, se halló 
una media en carga para ≤ 8 horas de 66.7 (DT = 14.2) y para los 
sujetos > 8 horas de 57.6 (DT = 13.2); las diferencias detectadas 
fueron estadísticamente significativas, t (2087) = - 13.93, p < .0001., 
al respecto se tiene relación con los trabajos de Devi et al. (2020); 
Wajnberg et al. (2016) que se menciona que con una carga

Rasgos de personalidad en cuidadores principales

Tabla 1.  Rasgos de personalidad de los cuidadores principales
de personas mayores

M DT Máx. Mín.

Neuroticismo 3.01 1.79 6.00 .00

Extroversión 3.70 1.70 6.00 .00

Psicoticismo 1.84 1.14 5.00 .00

Nota: Cuestionario de Personalidad de Eysenck Revisado-Abreviado (Eysenck Personality 
Questionnaire Revised-Abbreviated [EPQR-A])

Concerniente a los rasgos de personalidad nuestra investigación 
demostró las siguientes medias, para extroversión se obtuvo una media 
x̄=3.7 manifestando ser el valor más elevado, puntuación acorde a las 
investigaciones realizadas por (Blanco et al 2019; Vásquez et al., 2019) 
que va desde x̄=3.9 hasta x̄=3.6. 

De igual manera se obtuvo una x̄=3.0 en neuroticismo, datos semejantes 
a los valores obtenidos en investigaciones de (Blanco et al., 2018; 
Ruisoto et al., 2020) en donde la media obtenida oscila entre x̄=3.6 a 
x̄=3.7, lo que indica que, si el cuidador puntúa elevado en neuroticismo, 
es más propenso a desarrollar sobrecarga, dado que el neuroticismo 
estaría acorde a sentirse perturbado, angustiado, experimentar ansiedad, 
depresión, sentimientos de culpa y baja autoestima.

Por último, en psicoticismo se obtuvo una x̄=1.84, valores acordes con 
las medias obtenidas en las investigaciones de (Blanco et al., 2019; 
Yildirim et al., 2020) indicando una media desde x̄=1.1 hasta x̄=1.2.

Correlación entre el nivel de carga y rasgos de personalidad

Tabla 2. Correlaciones entre la percepción de carga y los rasgos
de personalidad en los cuidadores principales de personas mayores

Carga

r p N

Extraversión -.095 .124 264

Neuroticismo .331** .000 264

Psicoticismo .221** .000 264

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Nota: Cuestionario de Personalidad de Eysenck Revisado-Abreviado (Eysenck Personality 
Questionnaire Revised-Abbreviated [EPQR-A]); Entrevista de carga para cuidadores Zarit

Referente a la variable personalidad el rasgo extraversión y carga no se 
evidencia como significativa r (264) = -.095 p .124, resultados que se 
correlacionan con las investigaciones de (Baharudin et al., 2019; Hajek y 
König, 2018) lo que pone en manifiesto que las relaciones obtenidas es 
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debido a que el cuidador produce mayor tolerancia ante un elevado número 
de actividades y personas a su alrededor, por lo tanto la percepción elevada 
o nula de carga no va a influir en este rasgo del cuidador, de manera que 
fácilmente podrá manejar situaciones estresantes sin inconvenientes. 

Sin embargo, existe una correlación relación significativa entre carga 
y neuroticismo r (264) = .331 p < .0001 relación corroborada por 
investigaciones realizadas por (Corey et al., 2020; Luchetti et al., 2020; 
Pandey et al., 2019; Ruisoto et al., 2020), lo que significa que el cuidador 
informal al tener un mayor nivel de carga automáticamente el neuroticismo 
aumenta, volviendo a la persona ansiosa, depresiva y tensionada por la 
incapacidad de poder cumplir satisfactoriamente su rol. Así mismo existió 
una correlación entre la variable carga y psicoticismo r (261) = .221 p < 
.0001, en donde se ratifica la correlación presente en la investigación de 
Madruga et al. (2020), debido a que señaló que el cuidador informal ante 
un elevado aumento de carga comenzará a sentir sentimientos de soledad, 
falta de empatía y despreocupación propias y con la persona a cargo.

CONCLUSIONES

La presente investigación permitió indicar la importancia del estudio 
de este tema en función de la carga o sobrecarga percibida por los 
cuidadores principales de personas mayores. Existen aspectos 
importantes en la investigación en función a la correlación de Pearson, 
en donde se encontró una relación significativa entre carga con 
neuroticismo y psicoticismo, pero no se evidenció como significativa la 
relación entre carga y extraversión.

De igual manera se pudo correlacionar la carga percibida con las 
variables sociodemográficas, en donde se encontró una relación 
estadísticamente significativa entre el nivel de carga percibida y las 
variables sociodemográficas: género, edad, estado civil, horas de trabajo; 
sin embargo, no se encontró una relación estadísticamente significativa 
entre el nivel de carga percibida y las variables sociodemográficas: 
escolaridad, parentesco, salud, ocupación y situación económica.

Por consiguiente, con los resultados obtenidos se propone la realización 
de trabajos de carácter longitudinal, que confirmen las derivaciones 
alcanzadas dentro de esta investigación, permitiendo así contribuir con 
el diseño de intervenciones de prevención o minimización del efecto 
carga en cuidadores principales.

También el recopilar más información acerca de los cuidadores 
principales de personas mayores, como la fatiga crónica con la 
finalidad de conocer nuevas variables clínicas que pudiesen incidir en 
el cuidado.

Es importante ofrecer capacitaciones periódicas a los individuos que 
se adjudican el rol de cuidador informal, con la finalidad de desarrollar 
competencias y estrategias de afrontamiento durante las dinámicas 
del cuidado, para adquirir paulatinamente herramientas que ayuden 
a aplacar la carga que constantemente el cuidador se expone con el 
fin de prevenir el desgaste de las personas que habitualmente brindan 
atención a adultos mayores vulnerables, con o sin dependencia. 

El mindfulness es una opción para mitigar la carga en cuidadores debido 
a la diversidad de ejercicios y pensamientos encaminados a conseguir no 
sólo relajación sino también a mejorar las capacidades de concentración y 
atención, reducción del estrés, disminución de la ansiedad, favorece el sueño 
y el descanso, esenciales para mejorar la calidad de vida del cuidador.
Finamente, es importante manifestar que los objetivos de esta 

investigación se cumplieron satisfactoriamente, ayudando a esclarecer 
la carga existente en un cuidador informal de adultos mayores y como 
se correlaciona con la variable clínica personalidad. No obstante, es 
necesario señalar, las limitaciones existentes durante la búsqueda de 
información acerca de carga en cuidadores informales debido a la 
escasa o nula línea de investigación en cuanto a nuestra variable de 
estudio, dado que hay escasas investigaciones en cuanto a neuroticismo, 
psicoticismo y extraversión relacionadas con el nivel de carga percibido. 
De manera que nuestro trabajo pretendió contribuir al estudio de carga 
en cuidadores principales y de esta manera abrir paso para futuras 
investigaciones relacionadas con este tema de investigación.
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