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Tabla 14: Frecuencia de aplicabilidad del principio de mantener el equilibrio con 
un mínimo esfuerzo en el personal de enfermería. Clínica Privada Pueyrredón, 
Mar del plata, Diciembre 2010. 

Principio D: mantener el equilibrio 
con un mínimo esfuerzo 

N° % 

Infrecuente (Nunca, Casi Nunca) 12 18.5 

Poco Frecuente( a veces) 22 33.8 

Frecuente (casi siempre, siempre) 31 47.7 

Total 65 100 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la frecuencia de aplicación del principio de mantener el equilibrio 
con un mínimo esfuerzo se demostró que la mayoría del personal de 
enfermería es decir el 47.7% lo aplica de manera frecuente, el 33.8% de 
manera poco frecuente y el 18.5% de manera infrecuente. 
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Gráfico 14: Frecuencia de aplicabilidad del principio de mantener el equilibrio 
con un mínimo esfuerzo en el personal de enfermería. Clínica Privada 
Pueyrredón, Mar del plata, Diciembre 2010. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16: Frecuencia de aplicabilidad del principio del uso sincronizado de los 
músculos durante una actividad en el personal de enfermería. Clínica Privada 
Pueyrredón, Mar del plata, Diciembre 2010. 

Principio F: uso sincronizado de 
los músculos durante una 

actividad. 

N° % 

Infrecuente (Nunca, Casi Nunca) 21 32.3 

Poco Frecuente( a veces) 21 32.3 

Frecuente (casi siempre, siempre) 23 35.4 

Total 65 100 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la frecuencia de aplicación del principio del uso sincronizado de 
los músculos durante una actividad se demostró que el 35.4% del personal de 
enfermería lo aplica de manera frecuente, mientras el 32.3% de manera poco 
frecuente y así mismo el 32.3% de manera infrecuente. 
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Gráfico 16: Frecuencia de aplicabilidad del principio del uso sincronizado de 
los músculos durante una actividad en el personal de enfermería. Clínica 
Privada Pueyrredón, Mar del plata, Diciembre 2010. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18: Frecuencia de aplicabilidad de la mecÆnica / Nivel de conocimiento 
sobre mecÆnica corporal en el personal de enfermería. Clínica Privada 
Pueyrredón, Mar del plata, Diciembre 2010. 

Nivel de 
Conocimiento 

Infrecuente 
Poco 

frecuente Frecuente 
TOTAL N° % N° % N° % 

ALTO 2 20 5 50 3 30 10 

MEDIO 6 23 8 30.8 12 46.2 26 

BAJO 3 10.3 10 34.5 16 55.2 29 

TOTAL 11 17 23 35.5 31 47.7 65 

X2 = 3.454 g1=4 p => 0.05 

N = 65 X = 3.56 puntos Sn -1 = 1.89 puntos 

Fuente: Elaboración propia. 

X2 = 3.454 La diferencia no es significativa se acepta la HO y la p = > 0.05 

La relación entre la frecuencia de aplicabilidad y el nivel de conocimiento 
sobre mecÆnica corporal no es significativa. 
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GrÆfico 18: Frecuencia de aplicabilidad / Nivel de conocimiento sobre 
mecÆnica corporal en el personal de enfermería. Clínica Privada Pueyrredón, 
Mar del plata, Diciembre 2010. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones:

El objetivo del presente trabajo fue "Determinar el nivel de conocimiento 
sobre la mecÆnica corporal y su frecuencia de aplicabilidad en el personal de 
enfermería de la Clínica Privada Pueyrredón, Mar del Plata, diciembre 2010". 

La población estudiada estuvo conformada por los 65 trabajadores del 
personal de enfermería que participaron voluntariamente del estudio. 

Al analizar el resultado obtenido mediante el cuestionario con respecto al 
nivel de conocimiento sobre mecÆnica corporal, se concluye que el 44.6% del 
personal de enfermería posee un bajo nivel de conocimiento, el 40% un nivel 
medio y el 15.4% un nivel alto. 

Respecto al nivel de conocimiento sobre el concepto de mecÆnica corporal se 
concluye que el 49.2% del personal de enfermería presenta un bajo nivel de 
conocimiento. 

Respecto al nivel de conocimiento sobre los elementos de la mecÆnica 
corporal el 64.6% presentó un bajo nivel de conocimiento. 

Respecto al nivel de conocimiento sobre los principios de la mecÆnica 
corporal el 50.8% del personal de enfermería presenta un bajo nivel de 
conocimiento. 

Al analizar las respuestas del test de autoevaluación respecto a la frecuencia 
de aplicación de la mecÆnica corporal se concluye que la mayoría el 47.7% del 
personal de enfermería la aplica de manera frecuente. 

Respecto a la frecuencia de aplicación de los elementos de la mecÆnica 
corporal, la mayoría del personal de enfermería, el 43.1 % los aplica de manera 
frecuente. 

Respecto a la frecuencia de aplicación de los principios de la mecÆnica 
corporal, se encontró que la mayoría del personal de enfermería, el 44.6% los 
aplica de manera frecuente. 

Por otra parte con respecto a la relación entre las variables frecuencia de 
aplicabilidad y nivel de conocimiento sobre la mecÆnica corporal se acepta la 
Ho ya que la diferencia no es significativa dado que p = > 0.05 por lo tanto se 
concluye que no es significativa la relación entre las variables evaluadas. 

Finalmente, por lo expresado anteriormente si bien la aplicabilidad de la 
mecÆnica corporal en el personal de enfermería es frecuente ya que en 
general se aplican los elementos y principios, no obstante, el nivel de 
conocimiento sobre la mecÆnica corporal en general es bajo, por lo que se 
hace necesario comenzar a desarrollar ciertas estrategias para revertir esta 
situación que pudiera ocasionar un riesgo para el mantenimiento de la salud de 
Østos trabajadores. 
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Recomendaciones

v Desde lo institucional; capacitar al personal de enfermería sobre el 
cuidado de su propia salud realizando programas educativos sobre el 
uso de la mecÆnica corporal a fin de reducir los riesgos 
musculoesquelØticos de la prÆctica cotidiana. 

v Desde lo acadØmico: Debiera profundizarse mÆs la temÆtica de la 
mecÆnica corporal en los Æmbitos formativos y educativos si es que 
existieran falencias. 

v Desde las organizaciones que representan a la enfermería, debieran 
propiciarse espacios para la educación y discusión de las problemÆticas 
vinculadas a los trastornos musculoesquelØticos en el personal de 
enfermería a fin de reforzar los conocimientos sobre la mecÆnica 
corporal. 
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ANEXOS
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Estimado compaæero, solicito tu colaboración para completar el siguiente 
cuestionario y test Las respuestas son confidenciales y anónimas, se 
agradecerÆ la mayor sinceridad posible. jlMuchas Gracias!! 

Parte 

Sector de trabajo: Cargo en el que se desempeæa: 

Título obtenido: 
(Marque con un círculo segœn corresponda) 

� Auxiliar de enfermería. 
† Enfermero. 
† Licenciado en enfermería. 

Parte II 

INSTRUCCIONES: Marque con un círculo la opción que considere correcta: 

1) La mecÆnica corporal consiste en: 
a) Uso eficaz coordinado y seguro del organismo para producir movimiento y 

mantener el equilibrio durante la actividad. 
b) Las tØcnicas realizadas para prevenir ulceras por presión en el paciente. 
c) La realización de ejercicios pasivos y activos sobre el paciente. 
d) Ninguna de las anteriores. 

2) La alineación corporal consiste en: 
a) Mantener el cuerpo en posición supina. 
b) Mantener el cuerpo en posición anatómica. 
C) La disposición geomØtrica de las distintas partes del cuerpo en relación con la 

otra. 
d) Ninguna de las anteriores. 

3) El equilibrio se obtiene cuando: 
a) Un centro de gravedad relativamente bajo es equilibrado sobre una base de 

apoyo amplia y estable. 
b) Se aproxima el cuerpo hacia un objeto cercano para lograr el equilibrio. 
C) Un centro de gravedad se sustenta por encima de la base de apoyo. 
d) Ninguna de las anteriores. 

4) El movimiento corporal coordinado consiste en: 
a) Movimiento conjunto de los grupos musculares. 
b) Movimiento articular uniforme. 
c) Funcionamiento integrado del sistema musculoesquelØtico, nervioso y articular. 
d) Ninguna de las anteriores. 

5) Se mantiene el equilibrio y se evita la tensión muscular cuando: 
a) Se tiene en cuenta la dirección del movimiento. 
b) Se mantiene el equilibrio. 
C) Se aplica la fuerza muscular. 
d) Ninguna de las anteriores. 

6) Cuanto mas amplia sea la base de apoyo y mas bajo el centro de gravedad: 
a) Menor serÆ la estabilidad. 
b) Mayor serÆ la estabilidad. 
c) No habrÆ estabilidad. 
d) Ninguna de las anteriores. 

7) Los objetos mas cercanos al centro de gravedad se mueven: 
a) Con mayor esfuerzo. 
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Parte III 

Test de autoevaluación sobre la frecuencia con la que aplica la Mecánica corporal el 
personal de enfermería. 

A continuación se le presentan una serie de actividades realizadas por enfermería que 
requieren la aplicación de los elementos y principios de la Mecánica Corporal. 
Marque con una `X" según la frecuencia con que los aplica en su área de trabajo. 

Elementos y Principios/ Actividades Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre Siempre 

1. Inicia los movimientos manteniendo la espalda 
recta, las piernas flexionadas y los pies 
separados. (Ej.: para sentar un paciente al borde 
de la cama). 
2. Mantiene el equilibrio corporal separando los 
pies y aproximando el centro de gravedad a la 
base de apoyo (flexionando caderas, rodillas y 
tobillos_ Ej.: sentar un paciente al borde de la 
cama. 
3. Mueve coordinadamente el cuerpo: brazos, 
tronco y piernas para potenciar la fuerza de 
levantamiento. Ej.: Al pasar los brazos por 
debajo de los hombros del paciente para 
acondicionado en la cama. 
4. Mantiene una postura cómoda al sentarse en 
la silla, manteniendo el equilibrio y evitando la 
tensión muscular. Ej. Al realizar los registros de 
enfermería. 
5. Al empujar objetos pesados amplía la base de 
apoyo adelantando un pie hacia delante y 
aproxima el centro de gravedad a la base de 
apoyo (Ej.: al empujar una cama). 
6. Para levantar y trasladar una carga pesada 
desde el suelo, acerca el objeto a su centro de 
gravedad para disminuir el esfuerzo. Ej.: caja de 
sueros. 
7. Aumenta la base de apoyo en la dirección en 
que se realizará el movimiento para no perder el 
equilibrio. Ej: deslizar un paciente en cama hacia 
la cabecera. 
8. Contrae los músculos antes de mover un 
objeto pesado para facilitar el movimiento y 
requerir menos energía. Ej.: empujar una cama. 
9. Utiliza sincronizadamente los músculos del 
cuerpo para evitar el cansancio muscular y 
lesiones musculares. Ej: pasar un paciente a otra 
cama. 
10. Para movilizar pacientes no colaboradores en 
cama utiliza ciertos elementos fin de disminuir la 
fricción o rozamiento sobre la superficie de la 
cama. Ej.: una sábana o zalea. 
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En los últimos años en América Latina y el Caribe el “Enfoque de Derechos” ha 

ganado una importancia muy significativa, y se habla de un cambio de 

paradigma que promueve el empoderamiento de las personas mayores para 

lograr una sociedad integrada desde el punto de vista de las edades (Ramírez, 

2008).

Este enfoque promueve el reconocimiento de los adultos mayores como 

sujetos poseedores de derechos y no como un objeto de asistencia y cuidado. 

No se trata de un sujeto pasivo, receptor de beneficios sino un sujeto 

protagonista capaz de ejercer su ciudadanía plena, que obligan al Estado a 

hacer cumplir sus derechos individuales como colectivos.

Este se contrapone al paradigma tradicional que concibe a las personas 

mayores como beneficiarias de la asistencia social para superar las pérdidas o 

carencias y de esta forma lograr niveles mínimos de subsistencia. Desde este 

modelo los roles sociales que las personas mayores pueden desempeñar son 

restringidos, se aplica una perspectiva homogeneizante sin considerar las 

bases de diferenciación social, la igualdad formal no considera que la edad 

puede dificultar el disfrute de los derechos.

De esta forma, los adultos mayores no solo poseen garantías sino que también 

tienen responsabilidades sobre si mismos, su familia y comunidad, con su 

entorno inmediato y con las futuras generaciones.

Según lo planteado por Iacub (2007), para posibilitar la reducción de la 

vulnerabilidad y la defensa de los derechos de los adultos mayores es 

necesario en primer término el reconocimiento individual y grupal de ser 

merecedores de los derechos, es decir, tomar conciencia sobre los derechos 

que se poseen, la cual es construida y más fácilmente asumida a nivel grupal
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cuando se participa de organizaciones que establecen redes de sostén en la 

comunidad, y donde se generan mejores alternativas para la resolución de 

problemas. En un segundo plano estar informadas adecuadamente y mejor 

preparadas para aprovechar oportunidades, obtener servicios, velar por sus 

derechos, negociar eficazmente y controlar las acciones del estado y de las 

organizaciones no gubernamentales (ONGs). Y en tercer y último plano 

participar de manera protagónica en la confección, implementación y control de 

propuestas eficaces para la defensa de sus derechos, y promover el cambio de 

actitudes a nivel social y la no discriminación por razones de la edad. Dichos 

criterios involucran a la agencia personal y al empoderamiento ya que el 

verdadero cambio de visualización de los adultos mayores, tanto a nivel social 

como personal, esta dado por el reconocimiento de los sujetos como 

portadores de derechos, con autonomía para la toma de decisiones y con 

posibilidad de seguir contribuyendo al desarrollo humano a partir de la 

participación.

Consecuentemente consideramos importante en esta investigación hacer 

hincapié en el nuevo paradigma, ya que los adultos mayores no solo cumplen 

un rol de exigibilidad al estado y a la sociedad, sino que es necesario trabajar 

en forma conjunta para el cumplimiento y ejecución de los mismos. Vinculamos 

lo antedicho de forma directa con un proceso de generalización que se ve 

reflejado en nuestro estudio, en la relación entre el Programa Casting, 

implementado por una Asociación civil y el ministerio de desarrollo social de la 

Nación, y la agencia personal y el Empoderamiento.
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CAPITULO 2. Participación social en la vejez

2.1. El concepto de participación social

En los últimos años la participación social de los adultos mayores ha sido uno 

de los temas de debate por parte de diferentes organismos internacionales, 

como Naciones Unidas considerándola como uno de los ejes fundamentales 

del Envejecimiento activo y como marco para las propuestas de políticas y 

programas destinados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 

Asimismo se ha tenido en cuenta en las resoluciones de las reuniones 

internacionales como las Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada 

en Madrid en el año 2002; y en el plano regional y nacional, con la continuación 

del Plan de Acción implementado para América Latina y el Caribe.

La palabra participar viene del vocablo latino “participare” que significa tomar 

parte o comunicar. Y a su vez, ambos significados comparten como origen 

común la palabra “cummunis” que significa comunidad, por lo que participar y 

comunidad se encuentran relacionadas (Vega, 2002).

2.2. Participación y Vejez

Existen múltiples definiciones de participación, pero en este caso adoptaremos 

aquellas nociones que Iacub (2010) plantea acerca de esta temática. Se refiere 

a la participación como un modo de inclusión en la medida en que los adultos 

mayores toman o son parte de, como involucramiento ya que actúan y toman 

decisiones, y como capacidad para crear, influir o modificar una realidad social 

dada.

37



“Agencia personal y Empoderamiento en vejez” Del Rosso- Di Luca- Latella

Cabe mencionar que la participación, es considerada como un derecho 

universal que garantiza a la población influir en la adopción y ejecución de 

decisiones de desarrollo y transformar lo cotidiano; y como un derecho social o 

bien como un vehículo para garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

sociales (Browne y Gascón, 2008; Iacub 2010).

De esta forma, se pude visualizar que estas nociones están estrechamente 

relacionadas con el ejercicio de la autonomía, la cual se construye a partir de la 

relación del sujeto con otros dentro de contextos significativos. Y es por ello 

que la participación tiene cuatro dimensiones: la individual, las relaciones 

próximas, la colectiva y la institucional. (Iacub, 2010). Seguidamente 

explicaremos cada una:

- Desde una perspectiva individual, implica promover la autonomía, entendida 

como la capacidad de decidir y actuar libremente, evitando la ingerencia no 

deseada o la desestima de los otros; el ejercicio y desarrollo de la capacidad, 

pensada como el uso o la promoción de recursos para elaborar proyectos y 

desempeñarlos adecuadamente; el control sobre los cambios que se 

produzcan en el envejecimiento, destacándose el manejo de la salud y el 

cuidado psicosocial.

- Desde las relaciones interpersonales: los ámbitos familiares o de relaciones 

próximas son espacios de inclusión de alta gravitación para los adultos 

mayores, que requieren que se establezcan negociaciones claras sobre los 

lugares que ocuparán cada uno. Las estrategias en esta dimensión implican 

aumentar la capacidad de decisión frente a los seres queridos y evitar el control 

del otro, ya sea a nivel afectivo, económico o en las decisiones cotidianas; 
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implica fortalecer las redes sociales de apoyo a través de otros que pueden ser 

relevantes, amigos, nuevas parejas o grupos.

- Desde las relaciones comunitarias: la participación implica el no abandono de 

espacios valorados socialmente, como pueden ser los barriales, políticos, 

religiosos; la inclusión en nuevos espacios especificados por la edad o no, que 

abran posibilidades: socio recreativas, educativas o deportivas; el intercambio 

al interior de la comunidad ya sea a través del voluntariado, de los encuentros 

intergeneracionales, de proyectos de la comunidad toda.

- Desde las relaciones institucionales: estos ámbitos suelen tener reglas de 

manejo interno muy particulares, como son los Centros de Jubilados y las 

Instituciones Geriátricas. Las cuales pueden limitar dicha participación por la 

falta de democratización y de objetivos claros, como también el impedimento 

en la toma de decisiones.

Pero, como podemos ver, también implica que dicha participación los convierta 

en los verdaderos autores de los procesos sociales que les conciernen, donde 

busquen la consolidación de sus derechos cívicos, sociales, económicos y 

culturales, puedan desarrollar y potencializar sus capacidades, y disfrutar de 

vidas largas, saludables y creativas (Browne y Gascón, 2008).

Sin embargo, en la sociedad actual están presentes aún diferentes formas de 

edaísmo (Golpe, 2003), que van desde la existencia de mitos y estereotipos 

negativos asociados a la edad, la exclusión del mundo laboral, falta de 

oportunidades de participación social hasta el desarraigo parcial o total 

(Fericgla, 1992), y la muerte social (Matusevich, 1996).

Por lo tanto, para que haya una real participación es necesario llevar a cabo 

estrategias de acción que puedan reducir aquellos obstáculos que la limitan, 
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debilitan, o impidan. A lo que se suma, el compromiso por parte de los estados 

de incorporar el principio de participación dentro de las políticas publicas para 

igualar derechos.

Solo con estos logros podremos pensar en una sociedad para todas las 

edades, donde los adultos mayores tengan la oportunidad de seguir 

contribuyendo a la sociedad a partir de su participación en actividades sociales, 

económicas, culturales, deportivas, recreativas, voluntarias, comunitarias, de 

auto cuidado, de incidencia, formativas y político partidarias.

Teniendo en cuenta que la participación es un elemento clave de la dinámica 

social, se articula claramente con la noción de empoderamiento ya que 

representa el soporte de las prácticas en las que un sujeto construye o pierde 

poder, autonomía, autoeficacia, control, autodeterminación y autorregulación. 

Así como las representaciones individuales y sociales sobre la vejez dan 

sustento a la formación de las prácticas, éstas últimas transforman y reescriben 

dichos discursos sociales. Por todo esto, es importante promover espacios de 

participación, donde los adultos mayores sean los verdaderos protagonistas de 

los procesos que les conciernen; es decir, que los diversos actores diseñen, 

cooperen, colaboren e implementen objetivos comunes.
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CAPITULO 3. Políticas en la Vejez

3.1 Consideraciones generales.

Según Villanueva (1997), las políticas públicas son el conjunto de objetivos, 

decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los 

problemas que los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios, 

orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas. Si se identifica a 

esta problemática social y se la instala en la agenda de gobierno, pasará a 

convertirse en una política de Estado, en la medida en que sea considerada 

como prioridad por los tomadores de decisiones. “Cuando el Estado asume la 

responsabilidad de actuar en los conflictos que expresan la cuestión social, 

interviene por medio de lo que se denominan las políticas de Estado, que 

responden a intereses generales. Las políticas sociales son aquellas políticas 

de Estado que tienen la capacidad de normalizar, en tanto el estado se 

constituye en actor en la producción de los problemas sociales, en la 

delimitación de su propia responsabilidad, en la definición de los sujetos 

merecedores de sus intervenciones y de las condiciones para dicho 

merecimiento” (Grassi, 2003).

Considerando la realidad demográfica sobre el envejecimiento poblacional, es 

evidente la necesidad de prestar mayor atención a los intereses de las 

personas mayores, a los problemas que enfrentan y a las oportunidades que 

conlleva dicho suceso. Esta situación que esta en curso va unido a otras 

tendencias mundiales relacionadas con el enfoque de la protección social, la 

lucha contra la pobreza y la construcción de sociedades más igualitarias.
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Nuestra región se caracteriza por una desigualdad que se expresa a lo largo de 

toda la vida de sus habitantes y que se profundiza con distintos rasgos que son 

fuente de discriminación y vulneración de derechos, como lo es en este caso, la 

edad (Huenchuan 2012).

Por lo que, el desafío actual de los gobiernos es lograr la formulación y 

ejecución de políticas relativas al envejecimiento para romper con la visión 

clásica de este proceso como un problema y convertirlo en una oportunidad. 

Dando lugar a acciones concretas y efectivas por parte de los poderes públicos 

y de los ciudadanos, y reducir así las brechas de protección e igualar las 

oportunidades y capacidades. A lo que se suma el reconocimiento por parte de 

los Estados de las líneas de trabajo para la confección de dichas políticas por 

lo planteado por los organismos internacionales en las diferentes reuniones y 

convenciones que se vienen desarrollando desde 1982 hasta la fecha. (Véase 

Tesis de grado de Taboada y González).

En lo referente a nuestra región en el año 2003 en Chile, en el marco de la 

Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del 

plan Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), se señaló la 

participación activa de los mismos adultos mayores y se mencionan las 

siguientes líneas o metas de acción: 1) las personas de edad y su rol en el 

desarrollo a partir del acceso al empleo e inclusión laboral formal, a la 

formación continua y al crédito, la ampliación y mejoramiento de la cobertura de 

la seguridad social, la participación de las persona de edad en la sociedad y la 

promoción de igualdad de oportunidades y de acceso a la educación durante 

toda la vida. 2) Fomento de la salud y bienestar en la vejez relacionado con la 

cobertura universal de las personas mayores a los servicios de salud que 
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respondan a sus necesidades, la promoción de conductas saludables a través 

de la legislación, políticas y programas; protección de las personas que se 

encuentran en las residencias para mayores, promoción de recursos humanos 

a través de un plan de formación en gerontología con énfasis en atención 

primaria; mejora de la información relacionada con el estado de salud de los 

mayores y monitoreo de los cambios. Y 3) creación de un entorno propicio y 

favorable a partir de la adaptación del entorno físico a las necesidades de las 

personas de edad para mantener su independencia; aumento de la 

disponibilidad de los sistemas de apoyo para las personas mayores; 

eliminación de todas forma de maltrato y discriminación de las personas de 

edad y promoción de una imagen positiva de la vejez.

En el año 2007 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) en conjunto con el gobierno de Brasil, llevaron a cabo la Segunda 

Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América 

Latina y el Caribe, cuyo objetivo estuvo dirigida a dar seguimientos y avances 

en la aplicación de la Estrategia regional de implementación para América 

Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento. Asimismo, permitió adoptar la "Declaración de Brasilia". Entre 

las metas mas importantes se destacan: reafirmar el compromiso para 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

todas las personas de edad, trabajar en la erradicación de todas formas de 

discriminación y violencia y crear redes de protección de las personas de edad 

para hacer efectivos sus derechos; la realización de intervenciones en la 

prevención y atención para mejorar el acceso a los servicios de tratamiento, 

cuidado y rehabilitación de las personas de edad en situación de discapacidad; 
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reafirmar el compromiso de incorporar el tema de envejecimiento y darle 

prioridad en todos los ámbitos de políticas publicas y programas diferenciando 

el área urbana y rural y reconociendo la perspectiva intergeneracional, de 

genero, raza y etnia de los sectores mas vulnerables de la población; promover 

el trabajo digno, conforme a la Organización Internacional del Trabajo para 

todas las personas de edad, gestionando apoyos crediticios, capacitación y 

programas que promuevan una vejez digna y productiva; acceso a la educación 

continuada y permanente a lo largo de toda la vida y a todos los niveles; la 

creación de programas de licenciatura y maestría en gerontología social y 

administración de servicios de atención geriátrica en universidades de la 

región; incorporación de personas de edad en los procesos de elaboración, 

implementación y seguimientos de políticas.

3.2 . Políticas para Adultos Mayores en Argentina

En el caso de Argentina, El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuenta 

con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en la cual es la 

Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM) la encargada 

del diseño, implementación y control de las políticas sociales para este grupo 

etáreo. Dicha dirección toma los principios de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1991 a favor de las personas de edad que se basan en los 

principios de participación, independencia, cuidados, dignidad y 

autorrealización. Y la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional 

sobre Envejecimiento, aprobado en la Segunda Asamblea Mundial sobre 

Envejecimiento en el año 2002 realizado por Naciones Unidas en Madrid, 
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España, y los tres lineamientos de acción para su implementación acordados 

en Chile en el 2003.

El modelo de políticas públicas dirigidas a los adultos mayores tiene una 

concepción de la persona como sujeto activo, portador de derechos civiles y 

sociales. Y sus políticas implementadas se caracterizan por la participación, la 

inclusión social y la igualdad territorial, para lograr el desarrollo de la persona y 

de los grupos sociales. Entre las acciones que promueven espacios para la 

participación social de nuestros adultos mayores, podemos encontrar: 

cuidadores domiciliarios, experiencia cuenta, programa de promoción del buen 

trato hacia los adultos mayores, capacitación en atención y cuidado de adultos 

mayores, educación para adultos mayores, voluntariado social, entre otras 

(véase programas ejecutados por la Dirección Nacional de Políticas de Adultos 

Mayores DINAPAM). El trabajo llevado a cabo por cada una de estas líneas de 

acción se realiza de manera conjunta con todos los sectores comprometidos 

con la problemática de la tercera edad, con participación mayoritaria de las 

organizaciones de adultos mayores pertenecientes de todo el país. Resulta 

esencial la continuidad de estos lineamientos teóricos de pensar las políticas 

públicas y de mayor importancia aún, el diseño y la ejecución de políticas y 

programas de manera integral y articulada, como una herramienta que 

transforme a los habitantes en ciudadanos portadores de derechos. Es decir, 

que las mismas se creen a partir de la interacción de todos los actores sociales 

tanto civiles, como institucionales públicas y privadas, organizaciones sociales 

y gobierno, determinando las necesidades y demandas territoriales propias de 

cada región, y de esta manera, establecer estrategias concretas de gestión 

basada en la participación, desde abajo hacia arriba.
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La inclusión de las personas de edad en el diseño y ejecución de políticas y 

programas destinados a este grupo etáreo es de especial importancia en lo 

referente a temas tales como la salud, la educación durante toda la vida, la 

generación de ingresos, la defensa de sus derechos y su incidencia en las 

decisiones de gobierno a nivel local y nacional (CEPAL-CELADE, 2004; Martín 

y Boaz, 2000; Naciones Unidas, 2002 y 2005).

Como Terapeutas Ocupacionales nuestra función no solo se orienta como 

agente de salud en relación a los aspectos estrictamente de tratamiento 

médico-clínico, sino también se basa en la promoción de la salud y prevención 

de enfermedades, gestionando programas y planes dirigidos a la integración 

socio - laboral y cultural de los actores sociales en la comunidad. Dentro de las 

incumbencias profesionales correspondientes al título de Licenciatura en 

Terapia Ocupacional, el Terapista Ocupacional está preparado para “participar 

en la elaboración, implementación y evaluación de planes, programas y 

proyectos de desarrollo comunitario que implica la utilización de las 

ocupaciones como instrumento de integración personal, social y laboral”.

El trabajo con adultos mayores requiere de un abordaje interdisciplinario en 

donde se aborde al sujeto desde sus múltiples dimensiones de una manera 

global e integral. Para poder llevar adelante dichos programas, es necesario de 

la participación social de los adultos mayores de manera conjunta con los 

profesionales de las diferentes disciplinas, para el reconocimiento de las 

necesidades territoriales y de esta manera proponer alternativas para resolver 

las problemáticas estableciendo un intercambio de recursos (materiales, 

intelectuales y de estructura funcional) y vinculación de los saberes, incluyendo 

el saber popular, para lograr una construcción de un conocimiento colectivo. De 
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esta manera todas las decisiones son tomadas de manera conjunta con el fin 

de lograr la transformación de las conductas y así reconstruir una realidad 

social con una visión positiva hacia el proceso de envejecimiento. Pero para 

ello también es importante contar con escenarios que fomenten la planificación 

participativa y la gestión asociada (Poggiese, 2011).
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CAPITULO 4. Medios Terapéuticos

4.1. Terapia Ocupacional y Cultura

Berenice Francisco (1995) define la terapia ocupacional como una “practica 

de salud que propone el uso de actividades como recurso terapéutico, 

una de sus posibilidades es llegar a ser un espacio para transformarse a 

si mismo y así contribuir a la transformación social mas 

significativamente a través de ese hacer”.

Considera la cultura, la ocupación y la creación como una de las ramas que 

incumbe a la terapia ocupacional. Siendo un espacio de intercambio entre 

estos elementos y a través de la actividad humana el sujeto se relaciona con el 

otro que no es el, con la naturaleza exterior y con sus pares, crea cultura. La 

cultura esta construida y necesita de la ocupación humana, así como el hombre 

se constituye como ser social, a partir de las relaciones que establece con ella. 

Las relaciones que se establecen por medio de la actividad y las acciones que 

se desprenden de estas tienen carácter de productivas, en tanto generan y 

producen conductas en el adulto mayor, a través de las cuales transforman o 

modifican la naturaleza exterior e interior de cada sujeto y establece o crea 

vínculos con los hombres. Todos los seres humanos tienen potencialidades 

creativas, es por esto que decimos que toda actividad es creativa en esencia, 

es creada por el sujeto en tanto tiene cosas suyas, en este caso la actuación, el 

baile o canto están cargados de la intencionalidad, motivada por las 

necesidades propias de cada sujeto, tales como la gratificación, 
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reconocimiento, vinculación, etc. (Paganizzi, 1990). Lo que de alguna manera 

genera el empoderamiento del adulto mayor que vivencia esas experiencias.

Desde esta perspectiva, podemos relacionar la aplicación del arte escénico 

como medio terapéutico, creativo, es decir, como un espacio intermediario en 

que se manifiestan los adultos mayores, los objetos culturales (creencias, 

valores, normas, etc.), y la relación entre ellos. La participación del hombre en 

un orden social, es una de las claves básicas para entender la cultura. Y en 

este caso se utilizan dispositivos como el arte escénico (teatro, danza y 

música), que contienen objetos culturales, y a través de la socialización se 

produce la captación de esos aspectos culturales (que en realidad son 

representaciones colectivas) en el espacio interno del sujeto.

Entonces el arte escénico que se desarrolla en el programa Casting, tiene 

como medio terapéutico la función de socialización, facilitador, su función 

catártica, su función expresiva y su función creativa.

En este sentido el recurso terapéutico brinda, un suceder creativo; un medio 

catalizador de la expresión y la comunicación del sujeto con el mundo; un 

espacio intermedio en el que convergen lo interno y lo externo, espacio que 

mira con una cara el mundo exterior (sus pautas y convenciones) y con la otra 

cara al mundo interior del sujeto (formas y contenidos). Un espacio, propiciador 

de la autonomía, en donde se trato de rescatar la potencialidad artística de los 

integrantes y apuntalar las redes de apoyo y capital social.

Por lo que, la actividad es innata en el ser humano y es a partir de ella que la 

Terapia Ocupacional interviene, utilizándola como un recurso para promover el 

desarrollo de la personalidad, potencialidades y capacidades humanas. La 
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elección de estas actividades es significativa para cada individuo de acuerdo a 

sus intereses y motivaciones.

Pensamos hoy estas actividades como fenómenos comunicativos que dan 

cuenta de la subjetividad del sujeto mismo que las realiza y se constituyen 

como vehículos indispensables para la articulación social. Estas se dan dentro 

de un encuadre especifico, en el que se tienen en cuenta el tiempo, espacio, y 

roles. Es así que consideramos a la actividad como un fin, generadora de un 

cambio a nivel individual y social.

4.2. Programa Casting de Adultos Mayores

El programa Casting fue organizado por la Asociación Usuarios De Arte, dentro 

del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Dirección Nacional de 

Políticas para Adultos Mayores de la Secretaria Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Se convocó a adultos mayores entre 60 y 90 años de edad, para realizar el 

montaje de un espectáculo integral (teatro, danza, música) con el objeto de 

rescatar la potencialidad artística de los integrantes. Por consiguiente se 

destacaron distintos artes escénicos, entre ellos teatro, danza, música, poesía 

y video.

El programa se desarrollo en dos ciclos uno durante el periodo 2009/2010 y 

otro durante el periodo 2010/2011. En el primer ciclo se seleccionó solo un 

grupo de participantes, y en el segundo se seleccionaron dos grupos, uno que 

ya había participado del primer ciclo y el otro formado por nuevos concurrentes. 

La metodología del programa se llevó a cabo a través de distintas etapas. En 

primer lugar se hizo la convocatoria por medios gráficos y televisivos de la 
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cuidad de Mar del Plata y zona. Luego se realizó una conferencia de prensa 

donde se presentaron los participantes del Casting con la presencia de 

autoridades nacionales y locales. Posteriormente, se llevaron a cabo 

encuentros orientadores y talleres para los interesados en participar, los cuales 

tuvieron una duración de tres (3) meses. Durante la evolución del programa se 

efectúo una jornada de casting mensual durante cuatro (4) meses.

En el segundo grupo del ciclo 2010/2011 se desarrollaron presentaciones de 

espectáculos a beneficio de entidades de bien público de la ciudad o zona.

Para finalizar se hizo un cierre del evento con cada grupo de participantes de 

los periodos 2009/2010 y 2010\2011 con la presencia de autoridades 

nacionales y locales. La duración de cada programa fue de seis (6) meses.

Para concluir con la descripción del mismo es importante señalar que el 

nombre del programa "Casting" “es un termino de jóvenes y de ahí su elección 

ya que se intenta rescatar que la JUVENTUD es un estado del alma y no una 

cita cronológica inevitable. Dejar de ser joven o ser “viejo” puede originar una 

situación de desvalorización del individuo. Incrementada por el contexto y/o por 

realidades, en las cuales se han postergado o no se han podido desarrollar 

potencialidades que lo motiven y contribuyan a desarrollar su proyecto vital. 

Ser "artista" o vivir una experiencia de artista dignifica al individuo, tanto por 

realizar una actividad expresiva como de realización de ese "viejo" en su 

entorno familiar y social. Además la interacción de los participantes entre sí 

hace que la experiencia se constituya en una experiencia social, es decir, un 

lugar de vínculos, de participación, de comunicación: un lugar de producción 

social de objetos, hechos y conocimientos. Construyendo entre todos una 

nueva concepción de adulto mayor modificando la visión de la vejez en los 

53



“Agencia personal y Empoderamiento en vejez” Del Rosso- Di Luca- Latella

propios “actores” así como en la comunidad.

Este programa forma parte de las políticas sociales que buscan la participación 

e inclusión de los adultos mayores como sujetos activos, dejando de lado las 

barreras sociales que se asocian a estereotipos negativos de la vejez, para dar 

lugar a una reconstrucción de la realidad social como sujetos de derecho.

Cabe señalar que en el suceder de los encuentros se utilizaron estrategias de 

intervención por parte de los talleristas, para la graduación y adaptación de la 

actividad. De esta forma los profesionales a cargo, gradúan la actividad para 

mejorar las capacidades y habilidades subyacentes de los concurrentes.

De acuerdo a las demandas de los adultos se iban adaptando las tareas, es 

decir, se cambian las demandas de la actividad de modo que se encuentren 

dentro del nivel de capacidad de la persona. Por ejemplo se utilizaron 

dispositivos de asistencia (libretos con letra grande).

También se utilizo por parte de los coordinadores y co-coordinadores de los 

talleres diferentes intervenciones, entre ellas Enmarcativas en donde el 

tallerista del programa, fija las normas y reglas para el grupo de concurrentes. 

La hora, el lugar, duración de los encuentros, la asignación, a veces de un 

determinado instrumento de trabajo o elemento o mecanismo que ejercite tal o 

cual función, etc.; Facilitadoras posibilitan el intercambio grupal o la 

comprensión de alguna consigna. Algunas de estas resultan ser al mismo 

tiempo movilizadoras, ya que pueden romper el equilibrio de los participantes o 

grupo, para introducirlo en otra situación y Esclarecedoras son intervenciones 

que pueden asumir la forma de comentarios, operando en lo concreto que se 

desprende del aquí y ahora; o de señalamientos, mostrando relaciones entre 

datos, secuencias o capacidades manifiestas y latentes de los concurrentes.
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De acuerdo a la fundamentación del programa consideramos que a través de 

la actividad en este caso el arte escénico, los adultos mayores están 

conectados con la vida y con otros seres humanos. A través del baile, canto y 

actuación los concurrentes desarrollan habilidades, expresan sentimientos, 

experimentan placer, desarrollan competencia. Y el producto de lo vivenciado 

facilita definirlos como seres sociales, dejando de la lado la visión de 

desvalorización de la vejez.

“Casting” brindó a los adultos mayores, una actividad con un propósito, con un 

fin, favoreciendo auténticos procesos sociales de participación, promoviendo el 

conocimiento de las necesidades e inquietudes del otro. Lo que beneficia a la 

creación de estrategias conjuntas, para dar respuestas a sus demandas. 

Teniendo en cuenta lo ante dicho consideramos que el arte escénico es el 

vehiculo de comunicación, democrático y activo, que nos permite expresar 

necesidades y anhelos latentes en distintos sectores de la sociedad, 

promoviendo la agencia personal y el empoderamiento de los adultos mayores 

como sujeto de derecho.

4.3. Arte Escénico

4.3.1. Características generales

Las artes escénicas son el estudio y práctica de un conjunto de expresiones 

que requieren representación y un público que la reciba, incluyendo la 

organización espacial y el espectáculo. Básicamente comprenden el teatro, la 

danza y la música. El arte es un rasgo propio de todas las sociedades, refleja y 

predice al mismo tiempo las tendencias internas de la sociedad y ha constituido 

un ámbito para la expresión personal y las ideas creativas. A través de este se 
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liberan y desprenden ideas e imágenes que forman la base de la cultura 

(Moccio, 1990). No cabe duda que a través del arte se expresan los objetos 

culturales, la vida del ser humano y su mundo de representaciones se realiza 

siempre como una vida en común con otros. Es indudable que esta ligado a la 

cultura de cada sociedad, y si nos referimos al estudio actual, esta relacionado 

al devenir histórico de cada adulto mayor. La cultura antecede a los individuos 

y sobrevive a la existencia de los mismos.

En este estudio lo más relevante es el adulto mayor y las actividades que 

utilizan en el arte escénico como fenómeno comunicativo que da cuenta de la 

subjetividad del sujeto mismo que las realiza y se constituyen además como 

vehículos de convivencia indispensables para la articulación social, como un 

expresión que pueda emplearse como agente de cambio significativo para el 

sujeto.

El arte expresa en si mismo el propósito o deseo de provocar un cambio, en 

función de promover un envejecimiento saludable activo. A su vez la actividad 

artística (cantar, bailar, actuar) en el caso del programa de investigación, tiene 

como objetivo constituir una experiencia social, es decir, crear un puente hacia 

la inclusión del adulto mayor con la posibilidad de derrumbar estigmas 

negativos relacionados a la edad. Así tiende a la promoción de nuevas formas 

de relación del sujeto con el otro, como también al interior del propio sujeto, 

modifica los usos del poder al centro de la comunidad, y establece una nueva 

serie de códigos sociales y culturales acerca del envejecimiento.

En síntesis, el arte es “el proceso de terapia artística que se basa en reconocer 

que los sentimientos y pensamientos mas fundamentales del hombre, 

derivados del inconsciente, alcanzan expresión a través de imágenes y no de 
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palabras” (Naumberg, 1958:511). El arte escénico es un proceso a partir del 

cual la persona se compromete activa y físicamente. Las actividades que se 

propusieron en el programa, se lograron de manera espontánea y también 

autoconservada a medida que la persona se ve absorbida por aquello que esta 

haciendo. “El arte es un medio de ensanchar la gama de experiencias 

humanas, creando equivalentes para tales experiencias. Se trata de un área en 

la que se pueden elegir, variar o repetir a voluntad las experiencias. En el acto 

creativo, el conflicto se reexperimenta, se resuelve y se integra” (Kramer, 

1958). El arte escénico en este programa facilitó que cada adulto mayor 

efectúe una aportación individual y favorezca las relaciones interpersonales en 

cada grupo conformado. De esta manera, se fomentó en todo el proceso la 

inclusión social, los vínculos interpersonales, la satisfacción personal, el 

empoderamiento que en la expresión artística (canto, danza y baile) están 

estrechamente vinculadas a la valoración que hacen otros de cada actor, y de 

un feedback positivo entre actor y público, lo que fomenta el autoconcepto del 

adulto mayor.
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“Agencia personal y Empoderamiento en vejez” Del Rosso- Di Luca- Latella

reconocimiento de mi aprendizaje, percepción de mi contexto y control 

sobre mi entorno y empoderamiento con 7 reactivos. Cada reactivo 

puede ser respondido en una escala tipo Likert de frecuencia con cuatro 

opciones: nunca, casi nunca, casi siempre y siempre. Permite evaluar 

con adecuada validez y confiabilidad el impacto conjunto producido por 

ambos procesos, la agencia personal y el empoderamiento de las 

personas. Esta escala fue aplicada y respondida por un grupo de 1125 

estudiantes de bachillerato y licenciatura que provenían del medio 

urbano y del medio rural de la cuidad de México. La ESAGE es 

autoaplicable, pero en esta oportunidad será tomada por un evaluador. 

Por medio de esta escala será recolectada la información para 

contemplar los objetivos referidos a la exploración de la agencia 

personal y el empoderamiento en los adultos mayores que participaron 

del Programa Casting 2010/2011.

• Entrevista semiestructurada conformada por siete preguntas mediante 

las cuales se busca profundizar las opiniones y posibles respuestas para 

contemplar los objetivos referidos a los cambios individuales o grupales 

y la posible asistencia a otras actividades en su comunidad.

La administración de estos instrumentos se realizará de manera individual en 

un espacio de entrevista.

Se plantea la necesidad de llevar a cabo una prueba piloto que permita verificar 

la precisión de los instrumentos de recolección de datos. Con la cual se pudo 

comprobar que los ítems de la Escala ESAGE como las preguntas que forman 

parte de la entrevista semiestructurada, eran comprendidas y pertinentes. La 

misma fue realizada a cinco adultos mayores en su domicilio o en diferentes 
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puntos de encuentros concordados con anterioridad, de acuerdo a la 

disponibilidad de cada uno de ellos. La aplicación de las mismas tuvo una 

duración total de 20 minutos, y fueron registradas de manera escrita por el 

entrevistador.

Análisis de los datos

Los datos relevados a través de la escala ESAGE serán analizados de manera 

cuantitativa mediante la utilización de paquetes estadísticos informatizados 

para Ciencias Sociales (con este análisis se cumplimentarán los objetivos: 

generales 1 y específicos 1 y 2).

Para el análisis cualitativo de los datos -obtenidos a través de la entrevista 

semi-estructurada- se utilizará el método de comparación constante - 

minimizando y maximizando las diferencias- a fin de generar categorías 

emergentes de interés teórico (mediante este análisis se cumplimentarán los 

objetivos: generales 2 y específicos 3, 4, 5 y 6).

Finalmente se efectuará un análisis e interpretación de los resultados 

triangulando los alcanzados en ambas etapas.
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Resultados

Como fue sugerido en el Plan de Trabajo llevado a cabo durante el año 2013, 

la muestra quedó conformada por 30 personas mayores de la ciudad de Mar 

del Plata que participaron del Programa Casting en su edición 2010/2011, 

cuyas edades estaban comprendidas entre los 63 y los 83 años, siendo la 

media la edad de 70 años. De ellos, 21 fueron mujeres y 9 fueron varones.

A continuación se presentan los gráficos que muestran la distribución de 

frecuencias de los aspectos sociodemográficos de la muestra, referidos al 

estado civil, nivel de instrucción, núcleo conviviente e ingresos.

Gráfico 1: Estado civil de Adultos Mayores que participaron del Programa Casting en la 

Ciudad de Mar del Plata.

16,67%
26,67%

10,00%

Estado civil

46,67%

□ Soltero □ Casado □ Divorciado □ Viudo

Fuente: elaboración propia.

En cuanto al estado civil se observa que un 46,67% (14) de la población 

seleccionada eran casados; un 26,67% (8) viudos, un 16,67% (5) solteros y un 

10% (3) divorciados.
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