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Los  estudios  que  han  analizado  las  implicaciones  que  conlleva  el  cuidado  sobre  las
cuidadoras  han mostrado  los  efectos  negativos  sobre  la  salud  física  y  mental  de  las
personas  que  fungen  como  cuidadoras  (Robles,  2001  y  2004;  Arroyo,  Ribeiro  y
Mancinas, 2011; Monteverde, et al., 2008; Redondo, Manzotti y De la Torre, 2014). Lo
anterior sin duda representa una gran aportación al tema. Sin embargo, en términos de los
costos económicos del cuidado se conoce poco, existen algunas aproximaciones al tema
relacionadas  con población  adulta  mayor  con dependencia  como lo  es  el  estudio  de
Monteverde  y  colaboradores  (2008)  que  analizan  México  y  otros  países
latinoamericanos1.  En  dicho  estudio  se  considera  a  la  población  adulta  mayor  que
necesita  cuidados  de  larga  duración,  mostrándose  los  costos  de  oportunidad  de  ser
cuidador informal (es decir, lo que se deja de percibir de salario por no incorporarse al
mercado de trabajo) y los costos individuales (los recursos que necesitan las personas
adultas mayores para atender su dependencia ya sea en el hogar o en una institución). Si
bien esto representa una interesante aportación, es necesario abrir la investigación para
estimar no solo los costos de oportunidad en términos del empleo que no se tiene, sino
también calcular los costos del cuidado que pueden incluir: medicamentos, tratamientos,
alimentos, equipo, adecuaciones del hogar, etc.; y los costos para los cuidadores: niveles
de estrés, presencia de enfermedades, atención médica, implicaciones familiares, etc. Lo
anterior resulta relevante dado que en la medida que se tenga un panorama sobre el costo
de los cuidados y sobre los cuidadores se podrá pensar en programas de apoyo para
personas que lo requieran. Pues no debe olvidarse que la familia suele otorgar apoyos
económicos  y  no  económicos,  en  parte  por  las  limitaciones  en  materia  de  leyes,
programas y políticas  de  atención a  la  población  que lo  requiere.  En ese sentido,  el

1 Un estudio similar es realizado por Redondo et al. (2014) pero analiza la ciudad de Buenos Aires en Ar -
gentina.



presente curso busca aportar los elementos necesarios para contar con un panorama de
los costos económicos e implicaciones del cuidado informal a personas adultas mayores.

OBJETIVO: Analizar los costos e implicaciones del cuidado a personas mayores a tra-
vés de la discusión de lecturas sobre el cuidado y la construcción de indicadores específi-
cos.

TEMARIO: 

- Cuidados de las personas mayores
- Las mujeres y el cuidado

- Medidas para captar el costo de los cuidados en las familias

- Implicaciones para las cuidadoras
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: Para la Diplomatura, Especializaciones y Forma-
ción permanente: Trabajo en equipo hasta 3 integrantes. Extensión mí-
nima de 3 carillas y una extensión máxima de 5 carillas, sin contar 
portada y bibliografía.
Para Maestrías: Trabajo Individual. Extensión mínima de 3 carillas y 
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una extensión máxima de 5 carillas, sin contar portada y bibliografía.
Para Doctorado: Trabajo Individual. Ensayo de 15 carillas donde se uti-
licen las lecturas de la clase y se explore la utilidad del curso en su 
proyecto de investigación.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 7 de julio de 2019.

para los maestrandos entrega en los plazos reglamentarios (al mes y a
los tres meses)

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI     x      NO 
FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Documento escrito elaborado en
letra  Times  New  Roman  no.  12  a  espacio  1.5,  con  portada  y
bibliografía.  Entrega  en  Formato  Digital  al  correo:
diplomaturapsicogerontologia@psico.edu.uy
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