
Curso: La investigación sobre envejecimiento durante y 

después de la pandemia.

Tipo: Hibrido: Presencial y Virtual -sincrónico en plataforma Zoom (para 
estudiantes que se encuentren a más de 100 km)                            

Créditos: 2 créditos para Doctorado, Diplomatura y Formación Permanente, 
1 crédito para Maestría

Fecha: 20 al 23 de diciembre de 2022 de 18 a 20.30hs (10hs)

Cupos: 25

Carga horaria presencial: 10 hs.

Profesor responsable por Facultad de Psicología:  Prof. Agdo. Dr. 
Fernando Berriel

Profesora a cargo del curso:  

Dra. Verónica Montes de Oca. SUIEV-UNAM

DESTINATARIOS: 

Optativo para estudiantes Diplomatura de Psicogerontología

Egresados en general, estudiantes de posgrado de Maestría y 
Doctorado. 

Para   Doctorado   acredita como curso de contenido.   

Optativo para Maestría en Psicología Clínica.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   NO

DESCRIPTORES: 

La pandemia por COVID-19 representa un evento mundial que afecta
las  condiciones  sociales  y  sanitarias  de  las  poblaciones  y  que
representó  un  desafío  gubernamental  que  dependiendo  de  sus
estrategias afectó a las poblaciones en función de sus características
sociodemográficas y socioeconómicas. Analizar esta situación en una
etapa  postpandemica  será  fundamental  para  no  repetir  errores  y
aprovechar esta crisis para volverla una oportunidad. Los procesos de
envejecimiento  y  las  condiciones  de  las  personas  mayores  fueron
cruelmente  afectada  por  esta  pandemia  y  eso  es  lo  que  debemos
investigar rigurosamente.



OBJETIVO:  Analizar los desafíos en la investigación científica sobre 
envejecimiento durante y después de la pandemia por COVID-19.

TEMARIO: 

1. Dia 1. Orígenes y recorrido geopolítico del COVID-19 y el 
comportamiento de la pandemia.

2. Día 2. Afectaciones primeras en las personas mayores y en otras 
poblaciones.

3. Día 3. Investigaciones realizadas en el marco de la pandemia 
COVID-19.

4. Día 4. Resultados principales y hallazgos sobresalientes.

5. Día 5. Reflexiones finales y generación de nuevas líneas de estudio para el futuro
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Para la Diplomatura, Especializaciones y Formación permanente: 
Trabajo en equipo hasta 3 integrantes. Extensión mínima 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 una
extensión máxima de 5 carillas, sin contar portada y bibliografía. 

Para Doctorado: Trabajo Individual. Ensayo de max. 15 carillas donde 
se utilicen las lecturas de la clase y se explore la utilidad del curso en 
su proyecto de investigación. 
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FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:  

1 er plazo: 30 días de finalizado el curso ( 01 de febrero 2023 )

2 do plazo: 90 días de finalizado el curso ( 23 de marzo 2023 )

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

Egresados: enviar con copia a formacionpermanente@psico.edu.uy)

mailto:diplomaturapsicogerontologia@psico.edu.uy

