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PRÓLOGO

Todos sabemos que las Ciencias se han dividido en Naturales y Sociales, y a su 

vez, en múltiples subdivisiones, teniendo Física y Química, Economía y Sociología, por 

mencionar algunas. Este afán de analizar, de desmenuzar el objeto de estudio no ha 

tenido un contrapeso en la función de síntesis, de volver a reconstruir dicho objeto de 

estudio. Y así, queda el conocimiento en esas parcelas, en espera de que el estudioso 

aborde la tarea de reunir la información en un todo coherente, integral. No esperamos 

que la síntesis surja sola, por lo que en esta obra se ofrecen textos de Humanidades y 

Ciencias Sociales de múltiples disciplinas, con ópticas distintas y objetivos diversos, pero 

que en todos los casos tienen como foco al ser humano, desde el individuo: su salud, su 

bienestar, hasta los diferentes contextos en que se desenvuelve y relaciona: la escuela 

en todos los niveles, y hasta su comunidad, los movimientos sociales; el combate a la 

violencia; a la pobreza; y la integración regional.

Pero la obra no se limita a la diversidad disciplinaria, conlleva varios marcos 

teóricos, y distintas aproximaciones metodológicas; y de investigaciones llevadas a cabo 

por especialistas de varios países. Y los temas son de urgente actualidad: problemas 

de salud que compartimos por nuestra condición vulnerable de seres humanos, no solo 

nos referimos a la pandemia, que esta bastante representada en todo el volumen, se 

incluyen enfermedades en pleno auge como la diabetes, la bulimia y problemas de salud 

mental. Sin dejar de lado los factores de riesgo que podrían ser los antecedentes de 

dichas condiciones médicas.

La obra presenta 15 investigaciones agrupadas en tres secciones temáticas: 

a) El individuo: Salud y Bienestar; b) La escuela: Enseñanza Aprendizaje; y c) La 

comunidad: Sociología y Política. Suponemos que esta organización ayudará a obtener 

un conocimiento si no exhaustivo, al menos insertado en un contexto de mayor globalidad. 

Les deseamos a todos una agradable lectura!

Luis Fernando González-Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMEN: Introducción.  La familia, es el 
contexto que mayor potencial tiene para 
afrontar la enfermedad crónica. En la diabetes 
tipo 2, juega un papel fundamental en la 
adherencia al tratamiento. Objetivo. Comparar 
el apoyo familiar y la adherencia al tratamiento 
en adultos mayores. Metodología. Estudio 
descriptivo, comparativo, transversal, realizado 
en 236 adultos mayores con diabetes tipo 
2 (118 de una comunidad rural y 118 de un 
centro de salud urbano). Se aplicaron dos 
instrumentos. Resultados. Predominó la edad 
de 60 a 65 años y el género femenino. El 
64.4% de la comunidad rural manifestó tener 
apoyo familiar y el 63% del centro de salud. 
En la adherencia al tratamiento el 64.4% de 
la comunidad rural tuvieron una adherencia al 
tratamiento bajo y del centro de salud el 61% 
alto. Conclusión principal.  Los resultados 
obtenidos evidencian que el apoyo familiar 
es determinante para que haya una buena 
adherencia al tratamiento.
PALABRAS CLAVE: Family. Adherencia al 
tratamiento. Adultos mayores. Enfermedad 
crónica.

COMPARATIVE ANALYSIS OF FAMILY 

SUPPORT IN ADHERENCE TO TREATMENT 

OF TYPE 2 DIABETES

ABSTRACT: Introduction. The family is the 
context that has the greatest potential to 
deal with chronic illness. In type 2 diabetes, 
it plays a key role in adherence to treatment. 
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Objective. To compare family support and adherence to treatment in older adults. 
Methodology. Descriptive, comparative, cross-sectional study conducted in 236 older 
adults with type 2 diabetes (118, the one Rural Community and 118, Urban Health Center 
and). Two instruments were applied. Results. The age of 60 to 65 years and the female 
gender predominated. 64.4% of the rural community reported having family support and 
63% of the health center. In adherence to treatment 64.4% of the rural community had 
an adherence to low treatment and 61% high health center. Main conclusion. The results 
obtained show that family support is crucial for good adherence to treatment. 
KEYWORDS: Family. Adherence to treatment. Older adults. Chronic disease.

1 INTRODUCCIÓN

La diabetes es un gran problema de salud pública a nivel mundial. En las últimas 

décadas ha aumentado aceleradamente el número de casos y la prevalencia de la 

enfermedad. En el 2014 su prevalencia fue del 8,5% de la población adulta con 422 

millones de personas con diabetes (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016). En 

México, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en el 2016, la diabetes 

fue la causa de 105, 574 defunciones y su prevalencia en la población de los 20 a 79 años 

fue del 9.2%, aumentando ésta a mayor edad.

Como problema de salud crónico, la diabetes es una enfermedad que se 

desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o cuando el organismo 

no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. El tipo de diabetes que se presenta 

en la mayoría de las personas afectadas es la diabetes tipo 2 (DT2), cuya principal 

manifestación es la hiperglucemia, problema que lesiona varios órganos y sistemas 

del cuerpo humano, especialmente corazón, riñones, ojos y sistema nervioso, con las 

subsecuentes repercusiones de deterioro cognitivo, funcional, laboral y social, afectando 

la calidad de vida de las personas. Entre sus principales factores de riesgo están el 

sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo, factores altamente prevenibles relacionados 

a hábitos y estilos de vida de los individuos y de las familias (OMS, 2016; Secretaria de 

Salud [SS], 2016; Instituto Nacional de Salud Pública [INSP], 2016).

La atención de la DT2 involucra aspectos relacionados con la enfermedad, el 

tratamiento, el sector salud y el equipo de asistencia sanitaria (OMS, 2004; Américan 

Diabetes Associattion, 2015). La adherencia al tratamiento terapéutico depende en gran 

medida de los individuos que padecen la enfermedad, sin embargo, el apoyo de la familia 

como contexto es un factor clave para que se logre llevar un buen control de ella (Rowe, 

Padgett, Steele, Tabacco & Harmon; 2015). La no adherencia al tratamiento de la diabetes 

o la adherencia deficiente es un problema de alarmante magnitud en todos los países y 

en todos los contextos sociales, debido a las repercusiones que esta tiene en la salud de 
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la población, la calidad de vida y la economía de las personas, familias y el sector salud 

(OMS, 2004/2016).

La adherencia al tratamiento nos dice la OMS desde el 2004, que es el grado en 

que el comportamiento de una persona corresponde a las recomendaciones acordadas 

por un prestador de asistencia sanitaria, como el tomar los medicamentos, seguir un 

régimen alimenticio y realizar cambios en los estilos de vida. En el caso de la adherencia 

al tratamiento de la DT2 de acuerdo a Villalobos, Quirós, León y Brenes (2007), involucra 

factores psicológicos y socioambientales: 1) Apoyo familiar, que es la relación de ayuda 

que establece la familia respecto a la condición médica de la persona enferma; 2) 

Organización y apoyo comunal, tipo de ayuda que la comunidad le brinda y participación 

de esta en las actividades que organiza la comunidad; 3) Ejercicio físico, comportamiento 

vinculado a la actividad física ejercicio, horarios para realizarlo, percepción que se 

tiene del cuerpo al realizar la actividad y relación con el tratamiento médico; 4) Control 

médico, conducta relacionada con el chequeo médico, monitoreo de glucosa en sangre 

u orina, ingesta de medicamentos hipoglucemiantes, administración de insulina etc.; 5) 

Higiene y autocuidado, acciones específicas de limpieza y cuidado de los pies, dientes, 

ropa entre otras. Así como de la forma en que responde a las condiciones ambientales 

y biológicas cambiantes para mantener el control metabólico y reducir la posibilidad de 

complicaciones; 6) Dieta, ajuste de los carbohidratos y alimentos que deben consumir 

las personas con DT2, para satisfacer las necesidades diarias y equiparar la insulina 

disponible y 7) Valoración de la condición física, relación entre el ejercicio físico y la 

percepción de la condición de salud de la persona enferma. Variables cuyo cumplimiento 

involucra el apoyo y participación de la familia de manera global y conjunta.

En México, como en muchos otros países culturalmente la familia es la principal 

red de apoyo para los individuos, el cuidado otorgado ante la enfermedad conlleva 

creencias, valores, mitos, normas y rutinas trasmitidas de generación en generación 

que determinan los hábitos, estilos de vida y la toma de decisiones en materia de salud 

(Friedemann, 1995).

Una red de apoyo es un constructo simbólico que entreteje los sistemas y 

subsistemas humanos con el fin de satisfacer necesidades de diverso orden, entre las 

cuales, se destaca la solidaridad y el apoyo emocional en torno a situaciones que se 

viven en común. Existe evidencia del resultado de bienestar obtenido de las personas 

con enfermedad crónica en relación con el apoyo familiar, en él se hacen tangibles 

aspectos como el apoyo económico, instrumental, afectivo y cognitivo que son 

aspectos importantes para llevar una buena adherencia al tratamiento (Cerda, 2012). 

Estudios realizados en personas con diabetes muestran una relación proporcional y una 
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asociación significativa entre apoyo y adhesión al tratamiento, mejor control metabólico 

y retardo o no presentación de complicaciones (Miranda, 2010; González, 2011 Ávila, 

Cerón, Ramos, Velázquez, 2013).

El Instituto Nacional de las Mujeres (INM, 2015), señala que las redes de apoyo 

familiar son una fuente de recursos: materiales, afectivos, psicológicos y de servicios, 

que permiten a la familia hacer frente a diversas situaciones de riesgo que se presenten 

en los hogares, tal es el caso del cuidado de la enfermedad crónica en los adultos 

mayores. Sin embargo, algunas autoras como Arriagada (2016) consideran que las 

transformaciones que se han dado en el plano familiar y social en nuestro país han 

debilitado el papel de esta importante red de apoyo. Dentro de estas trasformaciones 

se encuentran la inserción de la mujer al ámbito académico y laboral, la disminución del 

número de integrantes de la familia, la diversidad de tipologías familiares y la multiplicidad 

de funciones que ahora desempeña la familia en la sociedad entre otras. De ahí que el 

apoyo familiar y la adherencia al tratamiento terapéutico de la DT2, son variables que 

se encuentran íntimamente relacionadas, sin embargo, son abordadas por lo regular de 

manera separada con un enfoque centrado en la medicación, la dieta, o el ejercicio, sin 

evaluar factores psicológicos y socio ambientales que participan de manera determinante 

en la adherencia al tratamiento.

Como se ha visto la familia es el contexto más profundamente impactado con 

la aparición de la enfermedad crónica, pero a la vez, es el espacio que mayor potencial 

tiene para afrontarla positivamente (Ledon, 2011) a pesar de los cambios que ha vivido 

en su estructura y funcionamiento. Tal es el caso de la diabetes tipo 2, en donde juega 

un papel fundamental en la adherencia al tratamiento: el apoyo material y emocional, las 

acciones de acompañamiento a lo largo de todo el proceso, la comunicación, la escucha, 

la búsqueda activa de soluciones, y la provisión de cuidados, son aspectos fundamentales 

para atenuar el impacto de la enfermedad crónica en la familia, mantener la adhesión al 

tratamiento y lograr que el individuo tenga bienestar y una vida de calidad. 

2 OBJETIVO

En virtud de que para el profesional de enfermería el cuidado de la salud de 

la familia y de sus integrantes es una prioridad y de que el contexto familiar ofrece la 

posibilidad de limitar o fortalecer hábitos y estilos de vida, tratar necesidades de salud 

individuales y familiares y reforzar en las personas potencialidades de autocuidado y de 

adherencia a los tratamientos nos planteamos: comparar el apoyo familiar y la adherencia 

al tratamiento en adultos mayores con enfermedad crónica de una comunidad rural y un 

centro de salud urbano. 
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3 METODOLOGÍA

El estudio fue de tipo descriptivo, comparativo, transversal, realizado en 236 

adultos mayores con diabetes tipo 2 (118, de una Comunidad rural y 118, de un Centro de 

Salud Urbano de la ciudad de Puebla, México) los cuales fueron seleccionados al azar 

a través de los censos nominales del centro comunitario de la comunidad y del centro 

de salud urbano. Para la recolección de la información se aplicaron dos instrumentos: 

1) Una cédula de factores sociodemográficos personales y familiares y 2) La Escala de 

Adherencia al Tratamiento en Diabetes Mellitus II, versión III (EATDM-III ©), estructurada 

y validada por Villalobos, Quiroz, León y Brenes (2007). El primero fue aplicado a uno de 

los jefes de familia y el segundo al adulto mayor. 

El trabajo fue realizado previa autorización de las autoridades de las dos 

instituciones de salud. Desde su inicio hasta su término se contempló lo establecido en 

el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación (Agenda de Salud, 

2016/1984). La aplicación de los instrumentos fue realizada mediante visita domiciliaria y 

entrevista, previa información de los objetivos del estudio y obtención del consentimiento 

informado. Durante la recolección de la información se preservó el respeto a la dignidad 

de los entrevistados y se hizo énfasis en la libertad que tenían de abandonar el estudio en 

el momento que ellos así lo decidieran. En el desarrollo de la investigación se protegió la 

integridad física y emocional de los participantes, así como la privacidad y confidencialidad 

de la información.

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico PASW statistic 22. 

Se manejaron estadísticos descriptivos y de dispersión: frecuencias, porcentajes, media 

y desviación estándar. Así como estadísticos inferenciales, previa construcción de índices 

con valor de 0 a 100. Se obtuvo el coeficiente de confiabilidad de los instrumentos a 

través del alpha de Crombach y la curva de normalidad de los datos mediante la prueba 

Kolmogorov – Smirnov (K – S). 

4 RESULTADOS

De acuerdo a los resultados obtenidos de los 236 adultos mayores que 

constituyeron la muestra total el 43.2% se encontraba en la edad de 60 a 65 años, el 28% 

de 66 a 70 años, el 11%, de 71 a 75 años, el 8.5% de 76 a 80 años y el 9.3% de 81 años 

a más. El 60.4%, fue del género femenino y el 39.6% masculino. En los de la comunidad 

rural el 58.5%, son analfabetas; el 62.7%, cuenta con algún programa de apoyo social y el 

37.3 %, no. Por el contrario, en los del Centro de Salud el 17.5% son analfabetas, el 20.6% 

tiene primaria completa el 24.1% secundaria, el 2.4% preparatoria, el 6.5% una carrera 
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técnica y el 6.5% es profesionista, el 88.2% cuenta con algún tipo de apoyo social (seguro 

popular, 70 y más, progresa) y el 11.8% no.

Respecto a las características de las familias de los adultos mayores con 

enfermedad crónica, en la comunidad rural predominó la familia nuclear con el 76.3% (n 

= 90), la familia con miembros que envejecen en el 44.9% la presencia de dos adultos 

mayores en la familia con el 48.3% y un adulto mayor en el 50.0%, la religión católica en 

un 88.1% y el nivel socioeconómico bajo 94.9%. En cuanto al centro de salud sobresalió la 

familia extensa con el 47.1% (n = 80) el 39.4% la familia con hijos en etapa de emancipación 

con el 41.2% la presencia de un adulto mayor en la familia en el 68.0% y dos en el 32.0%, 

la religión católica 84.2% y el nivel socioeconómico medio en un 64.1%. 

En la valoración del apoyo familiar el 64.4% de los adultos mayores de la 

comunidad rural manifestó haber contado con este, aunque en la calificación global, 

predominó el nivel bajo; de igual manera en los del centro de salud el 63% también 

exteriorizó haber tenido apoyo familiar, sin embargo, es estos prevaleció el nivel medio. 

En la adherencia al tratamiento el 64.4% de adultos mayores de la comunidad rural 

tuvieron un nivel de adherencia al tratamiento de la diabetes tipo 2 bajo en la mayoría de 

los factores, en comparación con el 61% de los adultos mayores del centro de salud que 

tuvieron un nivel de adherencia alto (ver tabla 1 y 2).

Tabla 1. Nivel de adherencia al tratamiento de la DT2 en el adulto mayor de la comunidad rural por factores.

Nivel de 
Adherencia
al 
Tratamiento 

Factor

Apoyo 
Familiar

Organización 
y Apoyo 
Comunal

Ejercicio 
Físico

Control 
Médico

Higiene y 
Autocuidado

Dieta Valoración 
Condición 

Física

f % f % f % f % f % f % f %

Bajo 42 35.6 42 35.6 49 41.5 44 37.3 42 35.6 43 36.4 39 33.1

Medio 36 30.5 37 31.3 34 28.8 35 29.7 37 31.3 36 30.5 50 42.4

Alto 40 33.9 39 33.1 35 29.7 39 33.1 39 33.1 39 33.1 29 24.6

Fuente: EATDM. Puebla, 2016. n = 118. 

Tabla 2. Nivel de aadherencia al tratamiento de la DT2 en el adulto mayor del centro de salud urbano.

Nivel de 
Adherencia 
al 
tratamiento

Factor

Apoyo
Familiar

Organización 
y Apoyo 
Comunal

Ejercicio 
Físico

Control
Médico

Higiene y
Autocuidado

Dieta
Valoración 
Condición 

Física

f % f % f % f % f % f % f %

 Bajo 25 21.2 92 78.3 26 21.8 3 2.9 2 1.2 5 4.1 32 27.1

 Medio 57 48.2 3 18.8 30 25.3 105 89.5 28 24.1 40 34.1 33 28.8

 Alto 36 30.6 5 2.9 62 52.9 10 7.6 88 74.7 73 61.8 52 44.1

Nota: EATDM-III. Puebla, 2016. n = 118.
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Al correlacionar el apoyo familiar con la adherencia al tratamiento se encontró 

en el gráfico de ambas poblaciones que, a mayor apoyo familiar, mayor adherencia al 

tratamiento de la DT2, de los adultos mayores (r = 0.15, p = 0.000) (r = 0.64, p = 0.000).

Gráfico de Dispersión: Apoyo Familiar, Adherencia al 
Tratamiento AM Comunidad.

Gráfico de Dispersión: Apoyo Familiar, Adherencia al 
Tratamiento AM Centro de Salud urbano.

5 DISCUSIÓN

Los datos obtenidos en la investigación permitieron caracterizar a la población de 

estudio y a sus familias, así como comparar el apoyo familiar y la adherencia al tratamiento 

de la diabetes tipo2 en adultos mayores con enfermedad crónica de una comunidad rural 

y un centro de salud urbano. 

Las características sociodemográficas de los adultos mayores y de las familias 

coinciden con lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2016) y Villalobos et – al (2007) en relación a la edad, género y nivel socioeconómico, pero 

difirieren con los de Miranda (2010). 

En relación al nivel de adherencia al tratamiento de la DT2 en los adultos mayores, 

los resultados difieren en la mayoría de los factores. Cabe señalar que una posible 

idea general del porqué en los adultos mayores de la comunidad rural la adherencia al 

tratamiento fue baja: sea el analfabetismo, el nivel socioeconómico bajo, el difícil acceso 

a los servicios de salud, el bajo control médico y la alimentación que se basa en la ingesta 

de alimentos que les permite su economía. Aunado a ello sus costumbres, creencias y 

estilos de vida. No así en los del centro de salud urbano que obtuvieron una calificación 

más alta en la mayoría de los factores, en especial en el control médico. Resultados que 

muestran la necesidad de fortalecer todos estos aspectos en las familias de los adultos 

mayores de las comunidades rurales. Ya que, sin embargo, en la búsqueda de determinar 
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si el apoyo familiar se relaciona con la adherencia al tratamiento de la DT2 se encontró 

que existe una relación positiva significativa entre ambas variables Datos que difieren de 

los de Miranda (2010), la cual reportó que no hubo correlación entre estas dos variables. 

6 CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos evidencian lo importante que es en el caso de los 

adultos mayores la participación de la familia para que tengan una buena adherencia al 

tratamiento de la DT2. 
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