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CHEIX DIÉGUEZ, María Consuelo; HERRERA PONCE, María Soledad; FERNÁNDEZ 
LORCA, María Beatriz y BARROS LEZAETA, Carmen
FACTORES DE RIESGO DE LA DEPENDENCIA FUNCIONAL EN LAS PERSONAS MAYORES 
CHILENAS Y CONSECUENCIAS EN EL CUIDADO INFORMAL

América Latina Hoy, 71, diciembre del 2015, pp. 17-36

A partir de la Encuesta Nacional de Dependencia en Personas Mayores en Chile del 
año 2009, se caracteriza a las personas dependientes y se aplican modelos de regresión 
logística multivariada para estimar los factores asociados a experimentar dependencia. 
Además de la edad y la presencia de enfermedades, hay otros factores que se asocian con 
mayor prevalencia de dependencia, tales como el nivel educacional, la calidad de las re-
laciones familiares y la realización de actividades como ejercicio físico o lectura. También 
se caracteriza y se describe el nivel de bienestar de los cuidadores informales de personas 
dependientes. El estrés del cuidador informal es expresado tanto por un incremento en 
los sentimientos depresivos y de sobrecarga, como también por un empeoramiento de la 
salud física. Los cuidadores suelen ser mujeres, de edad avanzada y con niveles educativos 
bajos, lo que intensifica aun más el contexto de vulnerabilidad de este grupo.

Palabras clave: dependencia funcional; personas mayores; cuidadores informales; 
apoyo; Chile.

ARROYO RUEDA, María Concepción
ENVEJECIMIENTO, CUIDADOS Y POLÍTICA SOCIAL. CONTINUIDADES Y CAMBIOS 
EN ARGENTINA Y MÉXICO

América Latina Hoy, 71, diciembre del 2015, pp. 37-60

Este trabajo se propone mostrar, desde una perspectiva comparada de la políti-
ca social, el otorgamiento de cuidados en la vejez en Argentina y México. Muestra la 
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experiencia de la política nacional de cuidados en Argentina. En este país se realizaron 
entrevistas a coordinadores, operativos y usuarios del programa nacional de Cuidados. 
Los participantes identifican en la política una visión de derechos e inclusión social de 
las personas mayores y un apoyo efectivo para las cuidadoras familiares. Por su parte, 
en el caso de México se observa una escasa y ambigua legislación sobre el tema, pre-
dominando la práctica del cuidado informal a las personas adultas mayores, otorgado 
principalmente por las mujeres en las familias. Los cuidados están fuera de la política 
de envejecimiento y se circunscriben dentro del «modelo familista», acorde con una 
exaltada valoración social de la obligación moral del cuidado familiar

Palabras clave: cuidados; envejecimiento; política social; familia y derechos.

SANTOS PÉREZ, María Lourdes y VALENCIA OLIVERO, Nelcy Yoly
ENVEJECER EN COLOMBIA

América Latina Hoy, 71, diciembre del 2015, pp. 61-81

A partir de datos procedentes de fuentes estadísticas y de informes oficiales, se 
propone una aproximación crítica a la vejez en Colombia, específicamente desde el 
punto de vista de las políticas públicas que se están llevando a cabo o que se hallan en 
proyecto. Nuestra hipótesis principal es que dichas medidas renuncian a un tratamiento 
integral de la vejez en términos de necesidades y derechos apostando por un sistema de 
carácter asistencialista, lo que contribuye a afianzar un imaginario de vejez dependiente 
y empobrecida, con consecuencias «fatales» para el mantenimiento y la reproducción 
del sistema socioeconómico.

Palabras clave: Colombia; vejez; políticas públicas; salud; pensiones.

TRONCOSO MIRANDA, Deiza
CUIDADO INFORMAL A MAYORES DEPENDIENTES EN CHILE: 
QUIÉNES CUIDAN Y CON QUÉ POLÍTICAS SOCIALES CUENTAN

América Latina Hoy, 71, abril del 2015, pp. 83-101

Se investiga la situación sociocultural de los cuidados informales a personas mayo-
res dependientes en Chile. El estudio empírico cualitativo fue realizado en la Región 
Metropolitana de Santiago de Chile, con cuidadores informales de personas mayores 
con dependencias, de estratos socioeconómicos bajos y medios-bajos. Los principales 
resultados indican que los cuidados en Chile eran responsabilidad exclusiva de las fa-
milias –mujeres– con un Estado desempeñando un rol subsidiario.

Palabras clave: cuidadores; discapacitado; vejez; política social.
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RIVERA NAVARRO, Jesús; BENITO-LEÓN, Julián y PAZZI OLAZARÁN, Karla Amalia
LA DEPRESIÓN EN LA VEJEZ: UN IMPORTANTE PROBLEMA DE SALUD EN MÉXICO

América Latina Hoy, 71, diciembre del 2015, pp. 103-112

La depresión es una enfermedad que tiene un impacto especialmente preocu-
pante en la vejez por el incremento de factores precipitantes de enfermedades en esta  
etapa de la vida. En México, aún hay pocos estudios poblacionales que estudien la de-
presión en la senectud. Los objetivos de nuestro estudio son: 1) estimar la prevalencia  
de síntomas depresivos en el adulto mayor; 2) analizar la asociación entre síntomas depre-
sivos y diferentes factores favorecedores de la depresión; y 3) reflexionar en qué sentido 
los resultados de este trabajo pueden contribuir a la mejora de las políticas de salud en 
México. La investigación es poblacional y transversal y se realizó en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. Se estudió a 1.126 personas mayores (455 hombres y 671 mujeres), que su-
ponían aproximadamente el 5,1% de toda la población mayor de Ciudad Victoria en el 
momento de realización del estudio. La depresión fue medida mediante la escala Geriatric 
Depression Scale. Los resultados indican que: 1) la prevalencia de síntomas depresivos se 
sitúa en un 29%; y 2) los factores favorecedores de la depresión fueron la dependencia 
en actividades de la vida diaria, el deterioro cognitivo, la falta de apoyo social, la edad, el 
sexo, la soledad, la pobreza, los eventos estresantes y la percepción subjetiva de salud. La 
reducción de la depresión no sólo está vinculada a la mejora de aspectos relacionados con 
la salud, sino a la mejora de las condiciones de vida de los ancianos.

Palabras clave: estudio poblacional; envejecimiento; depresión; factores de riesgo.

CUEVAS, Hernán; MORALES, Mauricio; ROJAS, Julio y AUBRY, Marcel
LOS MINISTROS DE LA CONCERTACIÓN DE PARTIDOS POR LA DEMOCRACIA EN CHILE.  
UN ANÁLISIS DE SUS CAPITALES POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL

América Latina Hoy, 71, diciembre del 2015, pp. 121-150

En este artículo analizamos las trayectorias políticas de las 106 personas (de un total 
de 143) que ejercieron como ministros de estado en los gobiernos de la Concertación de 
Partidos por la Democracia en Chile desde 1990 a 2010. Sobre la base de una encuesta 
aplicada a ese total, nuestro objetivo consistió en medir el capital político, social y cul-
tural de cada persona. Luego de esto, calculamos el efecto de dichos capitales sobre la 
probabilidad de ejercer en los ministerios políticos, sociales o económicos. A diferencia 
de otros estudios que abordan el caso de Chile y que enfrentan el análisis desde los 
procesos de socialización de la élite, acá optamos por construir tres índices de capital 
político, capital social y capital cultural. Cada uno fue estandarizado a fin de hacer 
comparables los casos. Concluimos que, a pesar de la importancia que generalmente se 
atribuye al conocimiento experto y a la técnica por sobre la política, es el capital polí-
tico de las personas el que más incide en la probabilidad de ejercer como ministro en 
carteras políticas y también en carteras técnicas. En consecuencia, si bien la formación 
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académica y los antecedentes sociales de los ministros son relevantes, ambos quedan 
supeditados a la trayectoria política, que es el predictor más robusto. Esto lo probamos 
mediante un modelo de regresión logística y un modelo de análisis de sobrevivencia.

Palabras clave: trayectorias políticas; capital político; ministros; Concertación; 
Chile.

RUIZ SEISDEDOS, Susana y GRANDE GASCÓN, María Luisa
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LIDERAZGO DE GÉNERO: LAS PRESIDENTAS 
LATINOAMERICANAS

América Latina Hoy, 71, diciembre del 2015, pp. 151-170

A través de este artículo se pretende analizar el impacto y el efecto de las mujeres 
que han llegado a ocupar la Presidencia de su país durante, al menos, una legislatura. 
Este estudio se realizará desde una perspectiva de participación política y liderazgo 
de género que permitirá estudiar y analizar las características del liderazgo de dichas 
mujeres: Violeta Barrios (Nicaragua), Mireya Moscoso (Panamá), Michelle Bachelet 
(Chile) y Cristina Fernández (Argentina). El estudio parte de un análisis comparativo 
sobre cómo las mujeres que ocupan el más alto cargo en su país ejercen dicho poder, 
estudiando si la perspectiva de género influye en la implementación de políticas de gé-
nero y aparece reflejada en los indicadores sobre igualdad de su país.

Palabras clave: políticas de género; igualdad de género; participación política; lide-
razgo de género; América Latina.


