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Prerrequisitos No tiene 

 

Fecha de Inicio 14-08-2024 Fecha de Término 16-10-2024 

 

Día Miércoles  Horario por Sesión 16:45 a 18:45 hrs 

 

Modalidad1  

(Marcar con una X) 
Presencial 

Online 
Asincrónica 

Online Sincrónica Híbrida 

  X  

 
Definiciones 
Clase Presencial : Corresponde a una clase realizada completamente en aula, la que nos es transmitida, por lo tanto, requiere asistencia física 
Clase Asincrónica : Corresponde a una clase grabada previamente, y disponible en la plataforma U-Cursos. 
Clase Sincrónica : Corresponde a una clase online. En algunos casos se exigirá conexión en tiempo real.  
Clase Híbrida : Corresponde a una clase sincrónica realizada en la sala de clases con equipamiento híbrido, por tanto, permite la asistencia 
virtual o física.  
NOTA: Detalle de cada clase en Calendario. 

 
Horas de Dedicación del Curso2.-  

Horas Directas 30 Horas Totales 96 

Horas Indirectas 66   

 
1 Puede marcar más de una opción que represente la generalidad del curso. La clase híbrida siempre es SINCRÓNICA. 
El detalle se indica en la sección Calendario. 
2 De acuerdo a la reglamentación vigente de la Universidad de Chile y del programa, 1 crédito equivale a 24 horas 
totales de dedicación, es decir, la suma de las horas directas (de clases) e indirectas (de dedicación del estudiante).  
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INFORMACIÓN DEL CURSO. - 
 

Introducción / 
Presentación 

El curso Demografía del Envejecimiento es una asignatura lectiva del área de la 
demografía que pretende entregar conocimientos y herramientas qué le permitan a 
los/las estudiantes conocer los principales marcos analíticos (transiciones 
demográficas y de salud), la elaboración y análisis de indicadores, las tendencias e 
interacción entre envejecimiento y la salud de las poblaciones y finalmente, las 
consecuencias demográficas, sociales y económicas del envejecimiento demográfico. 

 

Objetivo General Analizar el proceso de envejecimiento poblacional y su interacción con los procesos 
demográficos, de salud, sociales y económicos para el estudio del bienestar y salud de 
la población adulto mayor 

 

Objetivos Específicos 1. Reconocer la importancia del estudio del envejecimiento de la 

población para sentar las bases de este fenómeno. 

2. Comprender los conceptos y supuestos teóricos subyacentes al 

envejecimiento poblacional, especialmente referidos a transición 

demográfica, epidemiológica y de salud. 

3. Descubrir los aspectos fundamentales del estudio de mortalidad en 

edades avanzadas (compresión de la mortalidad, heterogeneidad, 

diferenciales socioeconómicos de mortalidad, tendencias de 

mortalidad, causas de muertes, etc.) que facilite su comprensión 

desde una perspectiva de ciclo de vida. 

4. Analizar diferentes medidas de salud, morbilidad y discapacidad que 

faciliten su incorporación en el quehacer académico y/o profesional. 

1. 5. Identificar las consecuencias demográficas, sociales y económicas 

del envejecimiento poblacional para una comprensión integral del 

fenómeno. 

 

Contenidos ▪ Demografía del envejecimiento: Se presenta una introducción a la 

demografía del envejecimiento mediante la cual los/as estudiantes sean 

capaces de reconocer su relevancia actual y futura en las sociedades en 

desarrollo. Además, de reconocer los principales marcos conceptuales, 

teóricos y acuerdos (agendas, conferencias, planes, etc.) sobre 

envejecimiento. 

▪ Transiciones demográfica, epidemiológica y de salud: Los/as estudiantes 

serán capaces de comprender la interacción entre el cambio en los patrones 

demográficos (fecundidad, mortalidad y migración) y su efecto sobre la 

estructura etaria destacando las consecuencias demográficas, sociales y 

económicas del envejecimiento poblacional. Junto con ello podrán entender 

el vínculo entre la transición demográfica y la transición epidemiológica, 



 
 

tomando en cuenta que los patrones de enfermedades evidencian cambios 

concomitantes con el cambio demográfico. 

▪ Mortalidad en edades avanzadas: En esta unidad los/as estudiantes 

descubrirán las tendencias de mortalidad en edades avanzadas, destacando 

los factores que han favorecido el aumento de la esperanza de vida. A su vez, 

se colocará especial énfasis en describir los diferenciales de mortalidad en 

edades avanzadas, tanto por sexo, edad, estatus socioeconómico, etc. 

Finalmente, se abordará de manera conceptual y teórica la compresión de la 

mortalidad y los límites de la longevidad humana. 

▪ Salud, morbilidad y discapacidad: Los/as estudiantes podrán analizar 

diferentes medidas de incidencia y prevalencia de enfermedades en edades 

avanzadas, destacando el efecto de la morbilidad, comorbilidad y 

discapacidad en edades avanzadas. Además, de comprender como la salud 

en edades avanzadas es un estado reflejo de todo el ciclo de vida. 

▪ Consecuencias demográficas, sociales y económicas del envejecimiento 
poblacional: En esta unidad los/as estudiantes serán capaces de identificar 
cómo los cambios demográficos afectan la estructura de las familias y las 
relaciones intergeneracionales. A su vez, se analizará el efecto e impacto de 
los arreglos familiares y de residencia sobre el bienestar y salud de los adultos 
mayores. Finalmente, él o la estudiante podrá identificar las consecuencias 
que tiene el envejecimiento poblacional, tanto desde una perspectiva micro 
y macro. A nivel micro analizarán las tendencias de los adultos mayores 
dentro del mercado de trabajo y, las consecuencias de su posterior retiro del 
mundo laboral. Mientras que a nivel macro podrán comprender las 
consecuencias del envejecimiento de la población sobre los sistemas de 
seguridad económica, previsión y salud. 

 

Metodología La asignatura se desarrollará bajo la modalidad e-learning sincrónico, con el apoyo de 
un docente para las actividades presenciales - sincrónicas relacionadas con el curso y 
un Tutor virtual como guía para las actividades desarrolladas a distancia. 
En general, las clases serán realizadas combinando clases expositivas, exposición de 
estudios (seminarios de los/as estudiantes) y ejecución de sesiones prácticas. 

 

Logros de Aprendizaje 
del Curso 

- Reconoce la importancia del estudio del envejecimiento de la 

población. 

- Reconoce el vínculo entre la transición demográfica y epidemiológica. 

- Maneja diferentes indicadores de envejecimiento poblacional 

- Comprende las principales líneas teóricas y tendencias del estudio de 

la longevidad, morbilidad y mortalidad. 

- Reconoce el impacto de los factores sociales sobre la salud y 

longevidad. 



 
 

- Comprende las dinámicas y cambios sociodemográficos asociados al 

envejecimiento, incluyendo variaciones en la familia, soporte y apoyo 

social. 

- - Comprende el impacto económico y social del envejecimiento 

poblacional. 

 

Evaluación y 
Excepciones 

Para la evaluación de este curso se consideran los siguientes criterios: 
1) Participación en foros 10% 
2) Pareceres de artículos y ejercicios 30% 
3) Ensayo 30% 
4) Trabajo Final 30% 
 
La escala de notas es de 1,0 a 7,0 siendo aprobado/a todo/a estudiante cuya 
nota final sea igual o superior a 4,0. 

 
 
DOCENTES PARTICIPANTES. - 
 

Nombre Docente Labor 
Unidad Académica / Universidad / 

Institución 
Mail 

Moisés H. Sandoval Coordinador Nutrición Pública msandoval@inta.uchile.cl  

 Profesor/a de Cátedra   

 
|CALENDARIO 2024. – 

 

Sesión Fecha Tema Docente Horario 
Modalidad de la Sesión 

 

1 
Miércoles 
14/08/24 

Introducción a la demografía del 
envejecimiento 

Moisés H. 
Sandoval 

16:45 a 18:45 hrs 

Tipo X 

Presencial  

Asincrónica  

Sincrónica Online X 

Sincrónica Híbrida  
 

2 
Miércoles 
21/08/24 

Transición demográfica, 
epidemiológica y de salud 

Moisés H. 
Sandoval 

16:45 a 18:45 hrs 

Tipo X 

Presencial  

Asincrónica  

Sincrónica Online X 

Sincrónica Híbrida  
 

3 
Miércoles 
28/08/24 

Indicadores de envejecimiento 
poblacional 

Moisés H. 
Sandoval 

16:45 a 18:45 hrs 

Tipo X 

Presencial  

Asincrónica  

Sincrónica Online  

Sincrónica Híbrida  
 

4 
Miércoles 
04/09/24 

Mortalidad en edades avanzadas 
I  

Moisés H. 
Sandoval 

16:45 a 18:45 hrs 

Tipo X 

Presencial  

Asincrónica  

Sincrónica Online X 

Sincrónica Híbrida  
 

5 
Miércoles 
11/09/24 

Mortalidad en edades avanzadas 
II 

Moisés H. 
Sandoval 

16:45 a 18:45 hrs 

Tipo X 

Presencial  

Asincrónica  

Sincrónica Online X 

Sincrónica Híbrida  
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6 
Miércoles 
25/09/24 

Salud, morbilidad y discapacidad 
Moisés H. 
Sandoval 

16:45 a 18:45 hrs 

Tipo X 

Presencial  

Asincrónica  

Sincrónica Online X 

Sincrónica Híbrida  
 

7 
Miércoles 
02/10/24 

Estructura Familiar y 
disponibilidad de parientes 

Moisés H. 
Sandoval 

16:45 a 18:45 hrs 

Tipo X 

Presencial  

Asincrónica  

Sincrónica Online X 

Sincrónica Híbrida  
 

8 
Miércoles 
09/10/24 

Soporte social y temas 
emergentes 

Moisés H. 
Sandoval 

16:45 a 18:45 hrs 

Tipo X 

Presencial  

Asincrónica  

Sincrónica Online X 

Sincrónica Híbrida  
 

9 
Miércoles 
16/10/24 

Consecuencias socioeconómicas 
del envejecimiento poblacional 

Moisés H. 
Sandoval 

16:45 a 18:45 hrs 

Tipo X 

Presencial  

Asincrónica  

Sincrónica Online X 

Sincrónica Híbrida  
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