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Titulación Tipo Curso Semestre

2502443 Psicología OT 4 1

Idiomas de los grupos

Puede consutarlo a través de este . Para consultar el idioma necesitará introducir el CÓDIGO de laenlace
asignatura. Tenga en cuenta que la información es provisional hasta el 30 de noviembre del 2023.

Equipo docente

Sergi Arenas Guarch

Prerrequisitos

No se establecen y/o conocimientos previos. La asistencia regular es importante para el seguimento de la
asignatura.

La asignatura forma parte de la Mención optativa Análisis e Intervención Psicosocial y de la Mención optativa
Intervención Psicológica en Calidad de Vida.

Objetivos y contextualización

El envejecimiento demográfico y la longevidad son fenómenos característicos de las sociedades desarrolladas
y nutren el interés por comprender el proceso de envejecer en sus diferentes dimensiones. El aumento de la
cifra de personas mayores y el incremento del número de personas que acceden a la vejez avanzada plantea
retos de adaptación individuales y colectivos en un contexto social caracterizado por cambios sustanciales en
los diferentes ámbitos (familiar, laboral, relacional, económico). La preocupación por temas como la calidad de
vida en las diferentes etapas del envejecimiento, la prevención de la dependencia o los cuidados familiares y
profesionales en la atención de larga duración viene acompañada del interés en el desarrollo de iniciativas,
servicios y productos adecuados a la heterogeneidad existente entre las personas mayores, donde el género
es un factor esencial en la construcción de la experiencia de envejecer. La Psicología ofrece aportaciones
teóricas, basadas en la investigación, válidas para tratar aquellos temas y para proporcionar pautas útiles en
la definición de diferentes tipos de respuestas e intervenciones profesionales. En esta asignatura se
proporcionará una visión global del envejecimiento, desde una perspectiva teórica y práctica, mostrando
diferentes tipos de intervención profesional e iniciativas innovadoras.
Los objetivos de la asignatura son:

Comprender las diferentes dimensiones del proceso de envejecimiento.
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Comprender las diferentes dimensiones del proceso de envejecimiento.
Conocer los procesos de desarrollo y los cambios en el envejecimiento.
Conocer los desafíos que conlleva el envejecimiento en las sociedades desarrolladas.
Conocer y reflexionar sobre las desigualdades de género en la experiencia de envejecer.
Analizar diferentes fenómenos que toman especial singularidad en las personas mayores.
Conocer las salidas profesionales en el campo de la psicogerontología.
Iniciarse en el diseño y aplicación de intervenciones con las personas mayores en diferentes marcos de
trabajo.

Competencias

Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
diversidad y los valores democráticos.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
Analizar e interpretar los resultados de la evaluación.
Aplicar de manera crítica, reflexiva y creativa los conocimientos, habilidades y valores adquiridos.
Comunicarse eficazmente, haciendo uso de los medios apropiados (orales, escritos o audiovisuales),
teniendo en cuenta la diversidad y todos aquellos elementos que puedan facilitar o dificultar la
comunicación.
Distinguir y relacionar los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las
organizaciones.
Elaborar y redactar informes técnicos sobre los resultados de la evaluación, la investigación o los
servicios solicitados.
Hacer revisiones sistemáticas a partir de la consulta de las diferentes fuentes documentales en
Psicología para recoger, ordenar y clasificar datos y materiales de investigación.
Identificar y describir los procesos y las etapas del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital.
Interactuar, mediante un trabajo en equipo efectivo, con los otros profesionales implicados.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
Mantener una actitud favorable hacia la actualización permanente a través de la evaluación crítica de la
documentación científica, valorando su procedencia, situándola en un marco epistemológico e
identificando y contrastando sus aportaciones en relación con el conocimiento disciplinario disponible.
Reconocer la dimensión social del ser humano, considerando los factores históricos y socioculturales
que intervienen en la configuración psicológica humana.
Trabajar en equipo.
Utilizar las herramientas adecuadas para comunicarse.

Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente los principios, valores y procedimientos que rigen el ejercicio de la profesión.
Analizar las desigualdades por razón de sexo/género y los sesgos de género en el ámbito de
conocimiento propio.
Analizar las relaciones entre el sistema familiar y otros sistemas relacionados.
Analizar una situación e identificar sus puntos de mejora.
Aplicar de manera crítica, reflexiva y creativa los conocimientos, habilidades y valores adquiridos.
Aplicar los conceptos teóricos en el análisis de casos.
Comunicar de forma inclusiva, evitando un uso sexista o discriminatorio del lenguaje.
Contrastar diferentes fuentes documentales.
Describir los procesos y las etapas del desarrollo individuales y de grupos familiares.
Elaborar por escrito informes técnicos sobre evaluación a partir del estudio de casos.
Explicar el código deontológico, explícito o implícito, del ámbito de conocimiento propio.
Identificar conceptos y procesos psicosociales que muestran la dimensión social y cultural del
comportamiento.
Identificar las principales desigualdades y discriminaciones por razón de sexo/género presentes en la
sociedad.

Identificar los elementos de la comunicación funcional y disfuncional.
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Identificar los elementos de la comunicación funcional y disfuncional.
Identificar los elementos que condicionan la comunicación y la organización de las tareas.
Mantener una actitud favorable hacia la actualización permanente a través de la evaluación crítica de la
documentación científica, valorando su procedencia, situándola en un marco epistemológico e
identificando y contrastando sus aportaciones en relación con el conocimiento disciplinario disponible.
Mostrar una disposición abierta y una actitud favorable a la cooperación.
Proponer nuevos métodos o soluciones alternativas fundamentadas.
Reconocer los conceptos teóricos fundamentales en los textos.
Relacionar los datos con el enfoque teórico adoptado que permita articular los datos obtenidos con la
intervención a realizar.
Seleccionar los datos relevantes para la evaluación de un caso considerando el transcurso vital y el
contexto de intervención.
Seleccionar y utilizar los recursos comunicacionales adecuados según las características y
competencias de las personas destinatarias teniendo en cuenta la edad y la identificación cultural.
Trabajar en equipo.
Utilizar las herramientas adecuadas para comunicarse.
Valorar el impacto de las dificultades, los prejuicios y las discriminaciones que pueden incluir las
acciones o proyectos, a corto o largo plazo, en relación con determinadas personas o colectivos.

Contenido

Introducción a la psicología del envejecimiento
Envejecimiento de la población. Representación social del envejecimiento. Envejecer como mujer
Cambios psicológicos asociados al envejecimiento. Procesos de envejecer
Envejecimiento y sexualidad
El paradigma del Envejecimiento Activo
El paradigma de la Atención Centrada en la Persona
La intervención psicosocial en el ámbito del envejecimiento
Intervención en centros residenciales para personas mayores
Soledad no deseada: aproximación al fenómeno y ejemplos de intervención
Salidas profesionales en psicogerontología
Estudio de fenómenos asociados al envejecimiento:

Proyectos intergeneracionales
Maltrato a las personas mayores y promoción del buen trato
Envejecimiento LGTBI
Impacto psicosocial de la COVID-19 en las personas mayores
Nuevos modelos de vivienda: Senior cohousing
Aplicación del Dementia Care Mapping (DCM)
Programas universitarios para personas mayores
Grupos de apoyo para cuidadores de personas con deterioro cognitivo
Tecnología y provisión de cuidados
Imagen de las personas mayores en los medios de comunicación

Metodología

Se combinarán diferentes estrategias metodológicas:

Presentación de contenidos por parte del docente.
Realización y análisis individual y comparativa de entrevistas con personas mayores.
Análisis, preparación y exposición de diferentes fenómenos asociados al envejecimiento por parte de
grupos de estudiantes y discusión en clase.

A lo largo de la asignatura se podrán programar presentaciones de profesionales que intervienen en diferentes
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN ÚNICA

Nombre y descripción de la evidencia Peso Duración en horas (del acto presencial)

A lo largo de la asignatura se podrán programar presentaciones de profesionales que intervienen en diferentes
ámbitos relacionados con las personas mayores (ej: soledad no deseada, relaciones intergeneracionales,
centros para personas mayores, etc). Las presentaciones profesionales son de asistencia obligatoria.
La plataforma virtual Moodle es el canal de comunicación de la asignatura. Es responsabilidad del/de la

.estudiante acceder de manera regular para informarse de los contenidos que se publiquen

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 24 0,96 3, 6, 9, 16, 20, 21

Sesiones prácticas 12 0,48 5, 12, 20, 21, 23

Tipo: Supervisadas

Tutorías en grupos reducidos 6 0,24 5, 20, 21, 23

Tipo: Autónomas

Estudio, lectura y análisis de textos 24 0,96 2, 12, 13, 16, 19, 23

Preparación de presentación de textos 20 0,8 1, 2, 5, 15, 13, 16, 22, 23, 24

Preparación y realización de trabajos en grupo 24 0,96 5, 8, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24

Preparación y realización de trabajos individuales 40 1,6 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 22, 21

Evaluación

Las competencias serán evaluadas mediante evaluación única que consistirá en una prueba final presencial o
mediante evaluación continua.

En el caso de la evaluación continuacda se realizarán los siguientes trabajos necesarios: 1 Informe individual,
2 Informes grupales, y 2 presentaciones grupales.

Las semanas de entrega indicadas son orientativas. Al principio del curso se presentará el calendario
definitivo.

La evaluación única comportará la realización de un examen presencial de preguntas abierta y un informe de
desarrollo y resolución de casos con la descripción que se detalla a continuación:
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Ev1. Examen de respuestas cortas 50% 4 hora

Ev2. Informe de desarrollo y resolución de casos 30%

Ev3 Análisis y presentación en formato poster de un artículo científico
sobre envejecimiento (oral, escrito, individual/grupal a determinar)

20%

Actividades de evaluación continuada

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

EV1. Informe individual sobre la presentación grupal comparativa de
entrevistes. (entrega escrita, individual). Semana 12.

50 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 15,
13, 17, 18, 19, 22,
21, 23, 25

EV2. Preparación y presentación de informe y póster sobre fenómeno
vinculado al envejecimiento (oral y escrita, grupal). Semanas 15 y 16

30 0 0 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11,
12, 14, 15, 13, 17,
18, 19, 20, 22, 23,
24, 25

EV3. Análisis y presentación de un artículo científico publicado (oral y
escrita, grupal). Semanas 5, 7, 9 y 10.

20 0 0 1, 2, 5, 7, 11, 14, 15,
13, 16, 17, 18, 19,
23, 24, 25

Bibliografía

Bibliografía recomendada:
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Software

Ninguno específico.
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