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PALABRAS DE APERTURA 
 
 
 
Desde las Primeras Jornadas de Geriatría y Gerontología, ya hace quince años atrás, la 
Asociación Argentina de Musicoterapia ha deseado que estos encuentros promuevan el 
compartir de aprendizajes y la posibilidad de pensar el ejercicio profesional a partir de la 
práctica clínica. 
 
Una práctica que habitualmente es interpelada, desde dentro y desde fuera de la disciplina, 
porque los contextos sociales, políticos, económicos y culturales se modifican, cambian y 
nos obligan a cambiar. Un ejemplo de ello son los abordajes musicoterapéuticos que asisten a 
los adultos mayores desde una perspectiva comunitaria, abordajes que hasta hace poco 
tiempo no estaban en el horizonte de nuestra reflexión, y que hoy día nos desafían a revisar 
metodologías y formas de evaluar la eficacia de nuestro trabajo. 
 
La propuesta de la Asociación Argentina de Musicoterapia, afianzada a través de sucesivas 
gestiones, es la de que los musicoterapeutas podamos abrirnos al diálogo con otras 
disciplinas, en un intercambio de mutuo enriquecimiento. 
 
La confianza en las experiencias musicales como forma de los procesos terapéuticos nos 
posibilita ser respetuosos de las singularidades y también de las diversidades, admitir 
cuestionamientos, reconocer insuficiencias, pero también aportar perspectivas y 
conocimientos que pueden  reconocerse por su riqueza y su complejidad. 
  
Y antes de que comience la Jornada, tal como ocurriese dos años atrás, los integrantes de la 
actual comisión directiva de ASAM queremos agradecer y reconocer el trabajo que realizó la 
Lic. Natalia Álvarez. Todo lo positivo que aquí hoy suceda es su mérito, es gracias a su 
capacidad y a su talento puesto al servicio de todos nosotros. 
 
 

Lic.Virginia Tosto 
Presidente ASAM 
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TIEMPO Y COMPOSICIÓN: “JAMÁS 
PENSÉ QUE NOSOTROS PODRÍAMOS 
LLEGAR A INVENTAR ALGO ASÍ” 
 
LIC. NATALIA ÁLVAREZ 
 
 
Introducción  

Este escrito es una continuación de los trabajos 
previos presentados en relación al concepto 
temporalidad que sirvió de orientación para la 
aplicación de la Musicoterapia en demencias. En esta 
jornada, específicamente, haremos foco en el uso de la 
composición de canciones como experiencia posible 
en el trabajo con adultos mayores en el contexto de 
los  Centros de Día para la Tercera Edad del GCABA. 
Actividad que realizo como musicoterapeuta 
voluntaria desde el año 2008 por la cual, además, 
recibo  estudiantes de la materia a cargo del lic. 
Marcos Vidret: Pasantía de observación y práctica en 
instituciones, Área Emergentes, Musicoterapia, UBA. 
Los desarrollos previos acerca de la temporalidad 
como estrategia y la noción de proyecto como 
cimiento de los objetivos, serán recapitulados.  
 
Notas sobre la temporalidad 

En principio diremos que la temporalidad habrá 
que entenderla como totalidad. Sus tres dimensiones, 
pasado, presente y futuro, no pueden comprenderse 
sino es por un lazo constante que establece la 
experiencia subjetiva sobre el tiempo. Muchas de las 
formulaciones respecto del tiempo y la temporalidad 
que nos legara San Agustín de Hipona (354-430 d.C.) 
en el Libro XI de sus Confesiones, pueden encontrarse - 
aunque por supuesto con el debido léxico coyuntural 
– en la obra El ser y la nada de Jean-Paul Sartre. 
Estudiar la temporalidad como totalidad determinada 
por la unidad que le confiere la conciencia desde el 
tiempo presente hacia los pretéritos y los porvenires, 
es una de ellas. Todo es presente para Sartre, el 
pasado es una huella mnémica presente en el cuerpo 
que se inserta en la trama de nuestra conciencia, el 
futuro, por su parte, es el proyecto del sí mismo: “soy 

mi Futuro en la perspectiva constante de la posibilidad de no 
serlo”. De igual modo, San Agustín otorga a esa 
conciencia unitaria que llama espíritu la facultad de 
traer mediante la memoria imágenes o huellas del 
alma que evocan el pasado, y también predecir las 
acciones del futuro con imágenes pero premeditadas. 
Paradójicamente,  Sartre (1943) explica que “Es 
imposible captar el Presente en forma de instante, pues el 
instante sería el momento en que el Presente es, ahora bien, 
el presente no es, sino que se presentifica en forma de huída”. 
En otras palabras, reunimos en la conciencia los tres 
tiempos desde un presente que a la vez es imposible 
atrapar. 

Ahora bien, el tiempo real no existe: el 
presente no tiene espacio, el futuro es lo que va a ser 
y el pasado lo que ha sido y no puede volver a ser. 
Además, el futuro está destinado inexorablemente a 
ser pretérito, es decir, a ser lo contrario de lo que es. 
Sin embargo, los tres momentos del tiempo están 
unidos entre sí en una estructura unitaria, y los tres, 
de alguna forma, tienen existencia. Pero, ¿en qué 
sentido tienen realidad el pasado y el futuro? Sólo se 
puede percibir el tiempo, que es un continuo pasar, 
desde la permanencia. Los hombres percibimos y 
medimos el tiempo desde lo que permanece, es decir, 
desde nuestro espíritu, según San Agustín. Gracias a 
nuestro espíritu – o conciencia -  medimos el tiempo, 
le damos alguna consistencia, lo alcanzamos. Pero, en 
lugar de hablar de pasado, presente y futuro, debemos 
hablar de un sólo tiempo: el presente. Para el filósofo 
de Hipona solamente existe el presente de lo 
pretérito, el presente de lo presente y el presente de 
lo futuro. Estas tres clases de tiempo existen en el 
alma que los vive al poseerlos como presentes en sus 
distintas dimensiones y según las distintas facultades 
del alma: el presente del pasado es la memoria; el 
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presente del presente es la atención y el presente del 
futuro es la expectación. Aunque Heidegger (Corti; 
2007) señalará que esta extensión de la conciencia 
puede transformarse en dispersión, en el momento que 
el retener propio de la memoria se vuelve un olvido; 
la espera, una renuncia; y la presentación, un dejar 
pasar. Ahora bien, San Agustín no está diciendo que es 
el espíritu el que crea el tiempo, lo que sostiene es 
que le confiere una permanencia que le permite 
medirlo. Así, de nada que eran el pasado y el futuro 
en el flujo temporal objetivo, pasan a participar de la 
consistencia del espíritu. Y, al quedar el tiempo 
incluido en el alma misma, queda concebido como 
una “distensión” o extensión del alma (o consciencia). 
La lectura que hace Heidegger (Corti; 2007) de las 
Confesiones concluye que la pregunta por el tiempo es 
en definitiva la pregunta por el hombre, está 
íntimamente ligada a lo que el hombre sea.  
 
Conciencia de temporalidad en la experiencia 
de composición  

Todos y cada uno de los entes están afectados por 
la eternidad del tiempo, la diferencia es que el 
hombre es el único ser que puede preguntarse y tomar 
conciencia de la temporalidad. El hombre no se limita 
a sufrir el tiempo como los demás seres vivientes, sino 
que lo conoce, le da una significación, una coherencia. 
Ahora bien, podríamos asegurar que el presente, 
aunque se nos escapa a cada instante, sólo se cargará 
de sentido si a sus otras dimensiones, el presente del 
pasado y el presente del futuro, se les adjudica 
asimismo significación. Las huellas que están en mí, 
presentes, de lo que he sido y vivido; y los anhelos y 
proyectos que poseo, que imagino, a los que dedico 
no sólo mi expectación sino mi atención actual existen 
en tanto  realidad subjetiva como potencialidad para la 
acción. Anudadas, copartícipes, las tres dimensiones 
del tiempo, en igual medida modifican las 
percepciones del ser y del mundo. 

 
a) Sobre el significado de la música 

Conocemos diversas posturas respecto del 
significado de la música pero nos interesa partir de las 
que suponen un significado absoluto, intramusical. 
Algunos como Leonard Meyer sostienen que el 
significado se obtiene como efecto de la sucesión de 
expectativas y sus resoluciones o frustraciones, y una 
vez concluida la obra, se accede a un significado 
evidente. Otros como el músico Carmelo Saitta o el 
filósofo Jean-Luc Nancy consideran que ante la 
escucha, el sonido y el sentido se van construyendo en 

sincronía. A partir de Nancy (2007) podemos 
comprender que el estar a la escucha introduce a la 
temporalidad como dimensión del sujeto, no ya como  
concepción vulgar del tiempo (Heidegger en Corti; 2007) 
ponderativa de la sucesión, sino como  totalidad 
sincrónica que retiene, atiende y espera en torno a un 
presente abarcador de los hechos diacrónicos tanto 
cotidianos como artísticos. Dimensión siempre 
presente aunque vuelta hacia la conciencia sólo a 
partir la experiencia. De todas maneras, más allá de 
las divergencias, para todos ellos la memoria cumple 
un rol fundamental, como ley unificadora que 
confiere coherencia. 

Favio Shifres en su escrito De nuestra dimensión 
perdida del tiempo musical a la encrucijada entre 
performance, desarrollo y evolución (2012), entre otras 
cosas explica que la música ha logrado independizarse 
de la danza y del lenguaje por medio de la 
discretización de sus dos dimensiones continuas que 
son el tiempo y la altura. En el caso del tiempo, el 
pulso subyacente permite una serie de acciones 
cognitivas como predecir las acciones del otro y poder 
sincronizar en el tiempo (habilidad de contenido 
comunicacional); poder representarnos lo que ya 
ocurrió, procesar lo que está ocurriendo y prever lo 
que va a ocurrir; como así también romper con el 
“corsé métrico” a través del rubato como timing 
expresivo. Porque la regularidad (pulso) otorga un 
ámbito para la exploración, el conocimiento y la 
manipulación expresiva del tiempo. Y si bien el autor 
basándose en las aserciones de Stern señala que el 
significado afectivo se construye en el devenir del 
tiempo según el modo –y no la calidad – en que los 
acontecimientos se presentan en el tiempo, finalmente 
va a afirmar que gracias a que los rasgos discretizados 
de tiempo y altura distinguen el dominio musical, 
siempre que aparezcan rasgos de otros dominios 
menos específicos como pueden ser los del lenguaje o 
de la danza, van a permitir considerar una ejecución 
como expresiva, en tanto elementos universales en la 
comunicación humana.  

Por todo lo antedicho, la temporalidad como 
dimensión del sujeto resulta indispensable no sólo 
para la comprensión de su historicidad y la 
configuración de su identidad – como hemos tratado 
en escritos  previos (Alvarez, Galliano, Vidret: 2010) 
- sino también  para el abordaje de lo sonoro-musical 
en sentido amplio.  La canción compuesta (ya sea 
letra, música o ambas), pondera estas dos dimensiones 
discrecionales que son tiempo y altura, que en 
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interacción con la palabra, involucran varios “niveles 
temporales” que se detallan a continuación. 

 
b) Algunos niveles temporales en la 

composición de una canción 
La propuesta es pensar ésta caracterización del 

tiempo - que se da en la experiencia de composición 
canciones - en niveles, y para ello partimos de algunas 
ideas halladas en dos escritos, uno de Umberto Eco, 
“El tiempo del arte” de su libro De los Espejos y otros 
ensayos (2013) y otro de Jean Francoise Lyotard, “El 
instante, Newman” de su Libro Lo inhumano (1998). 

En primer lugar, podemos pensar el nivel de lo 
que se expresa a la vez que se escucha, tal es el nivel 
de la producción. Éste abarca la acción constante 
sobre lo sonoro (tanto la palabra que suena como los 
sonidos musicales), el ir y venir entre lo que ha 
sonado, lo que está sonando y lo que me prefiguro que 
va a sonar; como una totalidad sincrónica y cerrada 
sobre sí misma, aunque irremediablemente 
diacrónica, por irreversible (Lévi-Strauss; 1996). Las 
pruebas y errores, los ecos de los gérmenes que 
brotan de cada participante, las ideas que se olvidan 
decididamente, las ideas que se rodean, se bordean, se 
transforman y crecen. Todo esto se da en un fluir 
constante de la experiencia deslizada sobre un tiempo 
que no es el de los relojes, sino un tiempo kairológico 
que trasciende el orden y la medición. 

En segundo lugar, el tiempo del “referente 
diegético” (Lyotard; 1988),  de la historia contada, 
ya sea a partir de datos autobiográficos, anécdotas, 
aromas, imágenes, personajes queridos, anhelos, etc. 
o de ideas fantaseadas. Tiempo también de la cultura 
(histórica y compartida) que lleva a reconocer gustos 
musicales, a reproducir estilos, a compartir el archivo 
del tiempo de sus competencias enciclopédicas (Eco; 
1985). 

Tercero, el tiempo que se da entre encuentros, la 
temporalidad que une y da continuidad a la 
composición más allá de cada encuentro, como puede 
ser la expectativa de reanudar la composición de la 
canción inconclusa. El tiempo de la serie, entendida 
para nuestro caso como la sucesión de los encuentros, 
instala puntos de suspenso y obliga a recordar (Eco; 
1985). 

Cuarto, el tiempo de la composición 
acabada, que sitúa a la canción compuesta como 
producto disponible  para la persona que lo creó, obra 
de tiempo estático que al re-crearse participa 
nuevamente de la trama temporal. Queda igualmente 

a disposición de nuevos concurrentes o cualquier otro 
destinatario. 

Quinto, la idea de “recomposición” de 
Umberto Eco (1985) que supone una operación 
manipulatoria sobre el vehículo de la expresión y que 
hace del “tiempo ejecutivo” una posibilidad: 
interpretarla, ensayarla, incorporarle matices, 
introducirle nuevos elementos que los participantes 
fueron pensando y garabateando durante la semana. 

Sexto y último, la posibilidad de grabar y 
escuchar la canción compuesta conjuntamente ofrece 
una perspectiva diferente a la de estar haciéndola en 
tiempo real. El registro ofrece una distancia del 
“tiempo ejecutivo”, para abrir a una “reflexión”, para 
sujetarse a los elementos más diferenciables de lo 
creado, pero no como inamovibles sino para 
apropiárselos. El “tiempo del consumo” (Lyotard; 
1988) necesario para contemplar y comprender la 
obra. 

  
c) Objetivos y ventajas que involucran las 

experiencias de composición de 
canciones con adultos mayores 
En cuanto a los objetivos que podemos 

plantearnos en torno a un envejecimiento saludable, la 
composición de una canción, apela a la temporalidad 
del proyecto como futuro producto a concluir, un 
futuro que se carga de sentido desde un proceso que 
resulta significativo para la persona. 

En este proceso, respecto de la experiencia 
personal, la historia de vida, la afirmación de sí y el 
sentido de trascendencia se conjugan en la 
experiencia. En cuanto a la experiencia 
relacional, se promueve el conocimiento mutuo y el 
valor de la co-participación con un objetivo común. Y 
respecto de la experiencia colectiva, se procura 
mejorar la auto- percepción aboliendo prejuicios que 
se asumían como ciertos. 

Específicamente, respecto de la experiencia 
musical,  focalizar en sus niveles temporales significa 
posar la atención en la creación presente que 
improvisa con los elementos a disposición (sonido y 
palabra), en cuyo proceso se pueden evaluar 
posibilidades de adecuación de los elementos sonoros 
en tiempo y forma, dentro de una dinámica grupal. 
Pero además recae en una temporalidad que será la 
del pasado, no sólo por las eventuales evocaciones y 
elaboraciones reminiscentes, sino porque aquélla 
canción compuesta ha quedado como material 
interpretable por nuevos concurrentes, por niños de 
la escuela vecina, ha quedado como canción para ser 
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compartida en festejos junto a otros centros, en 
definitiva, es pasible de convertirse en legado. 

En el transcurrir sonoro la persona va anudando 
sonido y sentido, más o menos literal, más o menos 
metafórico, palabra y música se hilvanan al paño 
temporal, que es tal sólo por la permanencia que le 
confiere el ser presente. Ahora bien, esto sucede en 
cada una de las experiencias musicales ya sean de 
audición, de re-creación, de improvisación o de 
composición. ¿Por qué entonces posamos 
nuestra atención especialmente sobre la 
composición de canciones? Entre otras cosas 
porque la canción compuesta es más accesible de 
recordar, de retomar, de nominar. Una vez concluida 
no sólo la conjunción de letra y música facilita su 
recuperación sino también algunos aspectos 
estructurales como lo es la forma en relación a un 
género musical. Por otra parte, es un producto que 
puede ser compartido de manera accesible con otros 
actores sociales: familia, otros centros, instituciones 
barriales como escuelas, etc.  

Pero el acceso a la composición de una canción y 
la manera de hacerlo no están pautados previamente, 
no están planificados y organizados como pasos a 
seguir; sino que la continuidad entre las 
experiencias musicales (receptivas, re-creativas, 
improvisacionales, compositivas) (Alvarez, Vidret: 
2011) se deriva de la apertura y lectura de lo 
emergente, hecho que a la vez conduce a la 
flexibilidad del encuadre en tanto permeable a las 
condiciones expresivas evaluadas como más 
pertinentes al devenir lógico del encuentro. El 
musicoterapeuta descubrirá en algún hecho, algún 
indicio que le ofrezca la posibilidad de guiar al grupo 
hacia la creación de una canción, proceso que no 
garantiza siempre alcanzar un producto acabado, pero 
no por ello se trata de un proceso menos válido. 
 
Algunos ejemplos de composición de 
canciones que varían en el procedimiento 
 
1) Composición de letra con una música 

preexistente: 
a- La letra se compone sin saber cuál será la 

melodía. Ejemplo: Cantando a la vida, sumate 
al 4 ( melodía de Vení Raquel, candombe) 

b- La letra se improvisa sobre la base de una 
canción elegida. Ejemplos: El orangután 
(cumbia) – En busca del amor perdido (melodía 
de As time goes by) 

2) Composición de letra y música: 

a- Se improvisa una melodía, luego se elige un 
tema y se improvisa la letra. Ejemplo:  Aroma 
de pan caliente (zamba) 

b- Se crea una letra producto de la reflexión 
sobre un tema de interés, luego se improvisa 
la melodía. Ejemplo: Experiencia de vida 
(bolero) 

c- Se improvisa una melodía sobre una base 
armónica. Luego se va improvisando la letra 
en sincronía con el canto. Ejemplo: Recuerdos 
de mi barrio (tango). 

d- Letra y música se improvisan 
simultáneamente. Ejemplo: Primavera (vals) 

 
El papel del tiempo en las acciones del 
Músicoterapeuta 
 

Proponemos, en primer lugar, una escucha atenta 
a los niveles temporales que se han tratado más arriba. 

En cuanto a la intervención, creemos que el 
marco principal puede ser el acompañamiento 
sonoro. Para facilitar un ida y vuelta entre el tiempo 
como contexto y el tiempo de la creación es 
indispensable sostener armónicamente y 
proporcionar una estructura rítmico-melódica 
mientras la persona o grupo improvisa. El sostén del 
instrumento armónico debería ser constante, pero 
atento a las pequeñas modificaciones o a los cambios 
radicales. A medida que las ideas van surgiendo, cada 
participante inicia el canto espontáneamente. Algunas 
veces sus frases son concluidas u ordenadas por algún 
par. El musicoterapeuta puede repetir lo que se ha 
improvisado para afianzar la creación, sólo cuando 
ésta ya cobró forma. Grabar  continuamente es una 
herramienta indispensable para registrar lo 
improvisado. Esto facilita, además, que hacia el final 
del encuentro, se pueda transcribir la letra en un 
pizarrón o afiche para cantar conjuntamente. 

Estar disponible ante la expresión y creación del 
la persona-grupo, requiere centralizar una tonalidad, 
recapitular, resonar, sincronizar, espejar, conformar 
el fraseo, completar la melodía, informar sobre la 
estructura formal, introducir pequeños cambios 
melódicos durante la improvisación (que pueden o no 
ser tomados por los improvisadores), complejizar la 
armonía, ofrecer nuevas secuencias armónicas para los 
estribillos, etc. Ante las imprecisiones rítmicas y/o 
melódicas que pudieran surgir en el canto 
improvisado, el músicoterapeuta puede ofrecer la 
melodía (ya sea con la voz, el instrumento armónico o 
ambos) o repetir la frase cantada por la persona pero 
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ajustada en cuanto al tono y la métrica subyacentes 
observando las posibilidades de escucha y 
acomodación. Éstas son algunas de las acciones que 
requieren este tipo de experiencia musical. Todas 
ellas pueden sintetizarse en una idea de 
“sostén continuo” o ininterrumpido que 
procura atender a los niveles temporales que 
se detallaron más arriba para facilitar la 
implicancia de la persona en la improvisación 
y posterior creación de una canción, evitando 
soluciones del tipo de las pautas o pasos a 
seguir, que muchas veces olvidan el sentido 
de estar envueltos y comprometidos en una 
“experiencia musical”.  

Nótese que la prioridad en la experiencia no es el 
texto. Al improvisar una letra ya sea para la música de 
una canción preexistente o para una melodía creada 
conjuntamente, la persona pone en marcha funciones 
de diferenciación, selección, combinación, repetición, 
constancia, variación, integración (ICMUS; 2006); 
que involucran a los elementos rítmicos, melódicos, 
armónicos, de fraseo y estructura formal, entre otros. 
Funciones que creemos que sólo pueden verse 
realizadas en el interior de la experiencia, no así en las 
secuencias de actividades pautadas para la composición 
de canciones que no hacen sino escindir sus elementos 
constitutivos. Este tipo de experiencia musical es rica 
en recursos diagnósticos y de tratamiento, debido a 
que permite observar cómo la persona modela, crea 
formas, a partir de aplicar funciones a los elementos 
sonoros en el devenir temporal. 
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LOS TÍTERES DEL HOSPITAL PIÑERO: 
UN PROYECTO COMUNITARIO, 
TRANSDISCIPLINAR E INTERSECTORIAL 
CON ADULTOS MAYORES  
 
LIC. MARIANA GONZALEZ 
 
 
Video de presentación:  
https://www.youtube.com/watch?v=lCAvW
J75_w4 
 

Este proyecto se lleva a cabo en el Hospital Gral. 
De Agudos Parmenio Piñero, en bajo Flores. 
Actualmente el grupo de profesionales que conforman 
este equipo son:  
Gabriel Abramovici, Lic. en Musicoterapia. 
M. Susana Afflitto, Lic. en Expresión Corporal.  
Susana Avanzati, Lic. en Psicología.  
Beatriz Calvo, Antropóloga.  
Mariana A. Gonzalez, Lic. en Musicoterapia.  
Beatriz Martínez, Nutricionista.  
Adriana Nievas, Kinesióloga, Especialista en 
Eutonía. 
Roberto Pereyra, Médico Geriatra y Gerontólogo. 
Jefe de la Unidad de Geriatría y Gerontología  
Patricia Sarmiento, Psiquiatra.  
Mónica Scwhartz, Terapista Ocupacional.  
Alberto Valente, Odontólogo, Poeta.  
 
Un poco de historia1   

En el 2007 se crea un grupo Interdisciplinario de 
profesionales, perteneciente a la Unidad de Geriatría 
y Gerontología del Htal P. Piñero, el mismo elabora 
un proyecto de Salud Pública dirigido a Adultos 
Mayores. 

Tiene como eje al Arte como herramienta de 
trabajo, es así como el grupo comienza a gestarse. 

                                                           
1 Se toman algunos conceptos del trabajo presentado por el 
equipo, en el Comité Latinoamericano, en el año 2012. 

En el año 2011 comienza a desarrollarse un 
proyecto intersectorial con Educación Pública en el 
área de educación inicial – D.E. 8 y D.E. 11, el 
trabajo compartido permite a los niños y a los adultos 
mayores construir una identidad portadora de sentido. 

Por un lado se concretiza el derecho a seguir 
siendo miembros activos de la sociedad y por el otro 
aquellos niños a los que se dirige la propuesta 
pertenecen a sectores vulnerables, marginados y 
empobrecidos, que demandan mayor contención 
afectiva y asistencial. 

Este encuentro generacional produce un 
enriquecimiento recíproco a través de la producción 
colectiva de un hecho cultural, tiende puentes, es 
transformador social 
 
Trabajo con Títeres 

Un trabajo expresivo, que se desarrolla sobre una 
base de cuidado y respeto por la producción de los 
integrantes, encuentro de cuerpos, voces, sonido y 
música. Confluye el mundo de la plástica, el 
vestuario, la expresión literaria, el arte dramático y la 
escenografía. Los adultos mayores son protagonistas,  
construyen, crean y son valorados. 

Muchos de los niños que asisten a los jardines de 
infantes, provienen de países limítrofes y  no tienen a  
sus abuelos presentes, ya  que quedaron en su país de 
origen. De esta manera disfrutan de la trasmisión de 
cuentos, la recreación de  canciones y de juegos 
antiguos que los adultos mayores deciden compartir 
con ellos. 

https://www.youtube.com/watch?v=lCAvWJ75_w4
https://www.youtube.com/watch?v=lCAvWJ75_w4
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Este proyecto se convierte en vital para los 
abuelos2, hay una integración de lo vivido al pasar “la 
posta”. Una manera de trascender dejando un legado o 
herencia cultural para futuras generaciones. 

 
“La expectativa es que en la vejez, el sujeto se 
revele transmisor de una historia a un 
representante de la generación siguiente que 
la preservará del olvido. En esta configuración 
los legados que transfieren los viejos son pura 
prehistoria del futuro” (R. KAES) 
 
Proyecto Comunitario y Transdisciplinario 

“Los títeres del Piñero” es un proyecto 
comunitario, ya que implica a los usuarios de forma 
activa. Hay un intercambio de diversos enfoques 
disciplinarios que abarcan aspectos y problemáticas 
relativas a la promoción y prevención de la salud. 

También podemos observar que  las acciones 
planificadas tienen en cuenta  a las problemáticas de la 
comunidad en relación al contexto. 

Otra de las características es que el abordaje es 
multisectorial: intervienen  diferentes sectores como 
salud y  educación. 

Lo nombramos transdisciplinario ya que existe un 
marco en común que integra saberes, la gerontología. 
El trabajo en equipo es fundamental para que esto se 
lleve a cabo, hay una intencionalidad de hacer esto 
posible, una flexibilidad y cooperación recurrente.  
 
El musicoterapeuta 

Hace su aporte deteniendo su mirada, 
observando. Escuchando. Interviniendo sobre aquello 
que suena y aquello que calla. Las historias de vida, los 
vínculos, la comunicación y la música como vivencia 
artística y trasformadora lo invitan a compartir esta 
experiencia sumamente enriquecedora.   
 
Equipo de musicoterapia del servicio de Salud 
Mental del Htal. P. Piñero 
Se organiza en tres áreas: 
 
Área Clínica-Asistencial 

- Atención a pacientes internados y ambulatorios  

- Tratamientos individuales  

- Tratamientos grupales 

- Equipo Pre y Post Alta 

- Equipo seguimiento Ambulatorio 

                                                           
2 Ellos mismos se autodenominan y se nombran como 
“abuelos”. 

- Reuniones de equipo 

- Pases de Sala 

- Asambleas de pacientes 
 
Área Talleres con Proyección Comunitaria 

- Radio Espacio Abierto  

- Banda de Música  

- Los Títeres del Piñero (Unidad de Geriatría y 
Gerontología)  

 
Área  Docente 

- Práctica de la UBA “Observación y Práctica en 
Instituciones” - Lic. en Musicoterapia 

- Alumnos UAI –Lic. en Musicoterapia 

- Alumnos UBA – Lic. en Ciencias de la 
Comunicación  

- Nodo de la Red de Musicoterapia de la DGSM 

- Supervisiones con el Lic. en musicoterapia Carlos 
Butera  

 
La musicoterapia 

Desde el equipo de Musicoterapia del Hospital 
Piñero concebimos a este espacio como un lugar de 
escucha en el cual la producción sonora del paciente 
toma un valor primordial. El recurso expresivo da 
cuenta de quien lo produce, muestra cómo se 
relaciona consigo mismo y con los demás. Se pone en 
juego su historia, su subjetividad y su identidad. 

Desde el vínculo musicoterapeuta – paciente es 
posible trabajar sobre la concientización del 
padecimiento, del compromiso con el tratamiento y 
con su salud. 

 
 
 
Al finalizar la presentación se realiza un pequeño 
trabajo vivencial con los títeres, participa parte 
del equipo y  de los adultos mayores. 
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EL CINE-DEBATE COMO FACILITADOR 
SOCIAL EN LA VEJEZ 
 
SUSANA MALLOL, ALICIA DOTTORI FERREIRA, SILVIA WERTHEIN. 
(Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de las Mujeres)  
 
 
El cine 

El cine constituye una modalidad privilegiada de 
manifestación y transmisión de la cultura. Es un 
medio para explorar las alternativas más complejas de 
nuestra existencia. Aporta una profusa crítica social, y 
analiza en sus argumentos la problemática humana, 
tanto en tono de comedia ligera, como de drama o de 
tragedia.  

Al mirar una película, si logramos tomar la 
distancia necesaria para criticar sin juzgar, 
conseguimos ampliar nuestros horizontes, 
conocimientos y comprensión. El debate posterior 
permite estimular la inteligencia en acaloradas 
discusiones y finalizar las controversias en apretada 
síntesis. 

El cine nos ayuda a percibir la realidad desde 
diversos ángulos, en diversas culturas, así como los 
modos de pensar, sentir y desear en un momento 
histórico determinado.3Nos permite una exploración 
acerca de nuestra historia social, cultural y personal y 
desplegar un espacio para transformarla a partir de 
cada uno y colectivamente.  

El análisis de los contextos socio-históricos de 
cada película desarrolla la memoria y estimula las 
capacidades intelectuales, aumentando la 
concentración y la atención, potenciando la capacidad 
de reminiscencia y la memoria emotiva, tan necesarios 
durante el proceso de envejecimiento. 

El cine es un instrumento de alto impacto. La 
fotografía, la música -el arte cinematográfico en sí- y 
los temas que éste aborda movilizan a l@s 

                                                           
3 -Iacub, Ricardo: (2001) “Proyectar la vida. El desafío de los 
mayores”, Manantial, Buenos Aires. 
 

espectador@s de diferentes maneras, desarrollando su 
sentido estético y artístico. El cine desarrolla el 
espíritu crítico  al reflejar las multiplicidades humanas. 
Mirar a través de la mirada de los otros proporciona 
nuevas aperturas, habilita para comprender otros 
puntos de vista. 
 
El cine debate 

En este trabajo nos proponemos analizar el efecto 
innovador que la técnica del cine-debate con adultos 
mayores imprime a la dinámica del grupo de mujeres 
mayores con el que trabajamos.  

La elección del cine debate no es un recurso 
inocente. Ellas nacieron y se hicieron con el cine. El 
cine argentino nació con ellas. Para esa generación el 
cine no fue un medio cultural de consumo más. Como 
la literatura, la radio (la novela), la música (el tango, 
el bolero), el cine fue una instancia formadora de 
ideología, trasmisora de modelos de conducta; 
incluidos modelos de envejecimiento. El cine abarca a 
todas las demás producciones y por eso “marcaba 
tendencias”. Desde  la manera de vestirse, hasta los 
valores éticos, estaban inspirados por la interacción 
con la pantalla. 

Si los jóvenes contemporáneos son “hijos de la 
televisión” y los niños de las computadoras, esa 
generación fue producida por el cine.  

El cine debate es una estrategia placentera para 
desencadenar discusiones sobre aspectos importantes 
para el desarrollo personal. Ofrece la oportunidad 
para que los adultos mayores desplieguen nuevas 
capacidades, modifiquen el rol pasivo que se adjudica 
a las personas en esta etapa de su vida y les facilita 
espacios de contención, de conocimiento y de 
encuentro entre pares. Las películas, por tratarse de 
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una forma diferente del lenguaje, pueden lograr que el 
proceso de reflexión, análisis y discusión de diversos 
temas sea más eficaz. 

Una película es una invitación al diálogo, nunca 
permite un comportamiento pasivo por parte de l@s 
espectadores. Uno de los objetivos del debate es la 
construcción de un juicio crítico sobre los mensajes 
cinematográficos. La interpretación de una película 
depende de la mirada de cada una del lugar desde 
donde se habla. Las diversas interpretaciones de una 
misma película están íntimamente relacionadas con las 
vivencias personales, el contexto sociocultural, las 
creencias y los valores de cada individuo y del grupo al 
que pertenece. Las espectadoras son participantes 
activas que proyectan sobre el film su subjetividad, 
por lo tanto la misma película será diferente para cada 
una y también para la misma persona en distintos 
momentos de su vida. Es más importante el análisis, la 
evaluación crítica, expresar su punto de vista, que 
acertar con una supuesta verdad. 

El filtro ideológico-político al analizar una 
película es fundamental,  pero no es necesariamente 
un obstáculo. Lo esencial es ser consciente de los 
paradigmas a los que recurrimos y que nuestra 
ideología no nos impida apreciar la calidad de la obra 
proyectada y el mensaje que intenta transmitir. 

Otro elemento importante es la madurez del 
espectador, que no sólo depende de su edad 
cronológica, ni de su cociente intelectual, ni de su 
grado de instrucción, sino de otros múltiples factores; 
como la experiencia, el carácter, el sexo, el equilibrio 
emocional y la integración social. 

En resumen, el cine debate es un recurso para la 
reflexión, la crítica y el aprendizaje, y además una 
manera eficaz de emplear el tiempo libre. En la vejez 
el tiempo libre, bien utilizado, enriquece la vida. 
 
El envejecimiento 

Envejecer es un proceso complejo, que hace 
imprescindible un enfoque multidisciplinario, enfoque 
desde el que trabajamos. Consideramos el 
envejecimiento como una etapa creativa, enriquecida 
por la experiencia vital y no como un proceso de 
deterioro.  

También sabemos, que aún deben superarse 
prejuicios, como el viejismo, acerca del envejecer, 
que no es fácil envejecer en nuestros días, cuando 
tradicionalmente la ancianidad se considera la etapa 
del retiro de la vida activa, cuando la edad marca un 
límite que segrega, cuando se idolatra una imagen 
fresca, lozana y atlética de juventud, y cuando la 

circulación de nuevos saberes, en especial en el campo 
de la tecnología y los medios masivos de 
comunicación, hacen que no se reconozcan los 
conocimientos y las experiencias de los mayores que  
todavía siguen siendo valiosas. 

“Cuanto más elevado es el nivel intelectual de 
uindividuo, más ricas y variadas siguen siendo sus 
actividades.” escribe Simone de Beauvoir, en su libro 
“La vejez” y también señala que los viejos no saben 
qué hacer con su tiempo libre. Hoy en día hay muchas 
más posibilidades de realizar actividades que renueven 
sus objetivos y es sabido que toda actividad recreativa 
mejora la calidad de vida y ayuda a prevenir 
enfermedades. 
 
Diferencias de género 

De todas las características que determinan la 
identidad de un individuo es la diferencia sexual la que 
--de manera más inconfundible provoca en los demás 
respuestas diferentes. Son los caracteres sexuales 
externos los que universalmente condicionan el 
vínculo social que, a su vez, condiciona la identidad de 
género. Desde ya que están las otras: las diferencias de 
etnias, de clase social, de cultura y de lenguas que se 
anudan en la compleja trama de la identidad, pero aún 
así, es la diferencia de género la que subordina a las 
demás. 

El sistema de dominación y explotación que se 
organiza sobre la diferencia de género --el 
Patriarcado-- es universal  y extrafamiliar. Se expresa 
en la desigualdad de hombres y mujeres, en las 
posiciones que ocupan en la estructura social, en las 
oportunidades laborales y educativas, en las 
condiciones de vida y en la protección de la salud .De 
modo tal que el nombre de Patriarcado comprende a 
toda organización política, económica, religiosa  y 
social que relaciona la idea de autoridad y de liderazgo 
con los varones, en la que los hombres ocupan la 
mayoría de los puestos de poder y de dirección y las 
mujeres se incluyen en la columna de las 
subordinadas. 

En un sentido más amplio, Patriarcado alude al 
Sistema de Dominio, a la presión y represión que se 
ejerce sobre las personas en general, sean estas 
mujeres u hombres; presión y represión basada en una 
definición cultural de la femineidad y de la 
masculinidad, que impide a los seres humanos realizar 
todas sus capacidades potenciales. Pero  
consideramos, sin embargo que actualmente es 
importante poner el acento en la definición de 
Patriarcado en función de la opresión y de la 
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explotación del ser humano basado en su pertenencia 
al sexo femenino. 

La variable de género, y las consecuencias de las 
diferentes formas de socialización para varones y 
mujeres en todas las etapas de la vida, condicionan sus 
fortalezas y vulnerabilidades y la forma de enfrentar la 
vejez. 

En el campo de la gerontología aún hay poca 
consideración acerca de las diferencias de género, 
como si el proceso de envejecimiento y la vejez misma 
fueran iguales para hombres y mujeres. 

Aunque las mujeres forman parte de la categoría 
más empobrecida, y si enviudan quedan más 
frecuentemente solas. Es interesante citar que algunos 
autores4 mencionan el entrecruzamiento de roles que 
ocurriría cuando hombres y mujeres envejecen. En 
general, las mujeres adultas mayores desplegarían 
acciones que desde el modelo patriarcal se adjudican a 
lo masculino (participación social, aumento del capital 
cultural) mientras que los varones adultos mayores, al 
no atinar a investir actividades y circuitos que 
sustituyan sus anteriores posicionamientos en el 
ámbito de lo público, se vuelcan a una trayectoria cada 
vez más circunscrita a lo privado y más pasiva. 
 
Redes Sociales 

Este grupo que empezó por una amplia 
convocatoria a la que acudieron personas que no se 
conocían entre sí, llegó a configurarse como una red 
de amigas.  “Las redes actúan como un seguro 
colectivo contra las amenazas del sistema formal y 
como una reserva de recursos, particularmente 
durante las emergencias”5  

La categoría „redes sociales‟ fue propuesta 
también como indicador de apoyo, suponiendo que 
éste estaba asegurado si se pertenecía a una red. Sin 
embargo, la gerontología puso en duda esta 
interpretación y comenzó a investigar la calidad, 
frecuencia, efectividad y disponibilidad de los apoyos. 
Ello permitió comprobar que pertenecer a una red 
social no garantiza necesariamente un apoyo 
constante, ya que éste puede variar en el tiempo y en 
el curso de la vida de los individuos. Las virtudes y 
limitaciones observadas en algunas definiciones de las 
redes sociales mostraron, además, la necesidad de 
tener en cuenta la percepción de las personas mayores 
sobre lo que dan y lo que reciben, así como la 

                                                           
4 Helterline y Nouri, 1994, Freixas, 1997 
5 Roberts, 1978 

importancia que le asignan a las redes cuando califican 
su calidad de vida. 

El concepto de apoyo social es entendido como 
las transacciones interpersonales que implican ayuda, 
afecto y afirmación. El conjunto de transacciones 
interpersonales que se produce en las redes, se 
presenta como un flujo de recursos, acciones e 
información que se intercambia y circula. 

La relación entre redes de apoyo y calidad de vida 
se ha analizado con frecuencia en el campo de la salud. 
Las personas más respaldadas pueden enfrentar en 
mejores condiciones las enfermedades, el estrés y las 
otras dificultades inherentes a la edad. 
 
Nuestro trabajo 

Desde hace ocho años coordinamos desde nuestra 
institución talleres de cine-debate, como dispositivo 
para elaborar diversos temas con mujeres mayores de 
60.6   

Nuestros objetivos son: 

- Lograr que los adultos mayores participen en 
actividades para mejorar la calidad de su vida 
cotidiana.  

- Trabajar preventivamente sobre los factores que 
los hacen más vulnerables. 

- Disminuir el sentimiento de soledad y facilitar el 
trabajo de duelo, tanto por las personas como por 
las capacidades perdidas.  

- Propiciar la integración social por medio de la 
discusión de las películas, al observar la 
progresión del tema y realizar la síntesis. 

- Habituarse a la formulación de opiniones 
personales y a la crítica. 

 
Al mismo tiempo que entretenimiento, el grupo 

de cine debate es una actividad de aprendizaje, 
intercambio de ideas, interacción con otros. Permite 
sustituir el antiguo paradigma que asocia la vejez a 
pérdidas y carencias por una nueva mirada que busca 
una vida mejor.  

Nos reunimos una vez por semana durante tres 
horas, proyectamos una película cuya elección está 
vinculada a los ejes temáticos diseñados entre 
coordinadoras y participantes al iniciar cada año y 
reservamos una hora para el debate posterior.  

El grupo es heterogéneo. Las participantes 
estables son alrededor de 30, la mayoría son viudas, 
algunas tienen pareja, casi todas tienen hijos y nietos. 

                                                           
6 Ferreira, Alicia; Mallol, Susana; Werthein, Silvia, 
Haciendo Memoria. Una Mirada al futuro, San Pablo, 2009 



ASOCIACION ARGENTINA DE MUSICOTERAPIA 
IV JORNADAS DE MUSICOTERAPIA EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA: SONIDO, SALUD Y VEJEZ 

 

  

16 

También hay mujeres divorciadas, sin hijos y  varias 
que han perdido un hijo/a. Tienen distintos niveles 
educativos y diferentes niveles de participación, pero 
todas mantienen buena disposición para el diálogo. 

Las diferencias etarias ocupan un rango que va de 
los 60 a los 90 años (30 años de diferencia entre las 
más jóvenes y las mayores), que implica diferencias de 
comportamiento, de experiencias históricas, de 
valores, de trayectoria.  

Si bien nos concentramos en las circunstancias de 
las mujeres, ello no ha impedido que algunos varones 
se incorporen e integren a la actividad, pocos, es 
cierto, pero bien recibidos.  

Los ejes centrales de nuestros debates son el 
proceso de envejecimiento y las diferencias de género. 
Las integrantes de nuestro grupo, salvo algunas 
excepciones, no parecen haber percibido las 
desigualdades entre los géneros en la historia de su 
vida. Cuando trabajamos sobre la discriminación, el 
tema menos elegido fue la discriminación de género. 
Hemos intentado ocuparnos varias veces de este tema, 
pero ellas, o bien no perciben la desventaja social de 
ser mujer o bien han naturalizado tanto las 
inequidades, que no llegan a molestarles. 

Durante el primer año, en que el tema era “La 
vida cotidiana en las décadas de 1940 y 1950”, al 
preguntarles cómo se sentían cuando sus maridos y sus 
hermanos iban o votar y ellas estaban excluidas, la 
respuesta fue que estaban tan acostumbradas que les 
parecía algo natural. Pocas percibieron las diferencias 
con sus hermanos varones, referidas a  que éstos 
tenían más permisos y mayores libertades. 

Algunas dejaron de trabajar cuando se casaron, 
como se acostumbraba en aquella época y defendieron 
esta decisión con la cual dicen haber estado muy 
conformes. Habría que profundizar si realmente es así 
o si les resulta tan doloroso haber abandonado una 
carrera -las que eran docentes- que no lo pueden 
admitir. Es probable que realmente estén conformes, 
habiendo sido socializadas con las pautas de esa época, 
aunque el  grupo de las más jóvenes siguió trabajando, 
perfeccionando sus saberes, y progresando  en su 
carrera. 

En su mayoría, sin embargo, lamentan la 
educación tan estricta que tuvieron en lo relativo a la 
sexualidad y tienen una visión crítica de la rigidez con 
la que fueron formadas. Son conscientes también de 
que constituyen una generación bisagra en este tema, 
ya que tuvieron que adaptarse, al educar a sus hijos e 
hijas, a los importantes cambios ocurridos en el 

campo de la sexualidad y en el ejercicio de la misma 
por l@s adolescentes  
 

El análisis de las películas se realiza teniendo en 
cuenta: el argumento, los personajes, los conflictos 
principales, el entorno social y la época histórica del 
film. Cuando el conflicto remite a una experiencia 
personal, estimulamos los relatos y comentarios que 
las ayudan a elaborar sus recuerdos vitales.  

Los temas que trabajamos, fueron propuestos, 
investigados y expuestos por las participantes. 
Obedecen a sus inquietudes, temores, ansiedades e 
intereses y son: autoestima, salud y sexualidad, 
mudanzas, viudez, enfermedad y otros cambios, 
miedos y culpas, amistades, proyectos.  

Las películas proyectadas son de diversas 
nacionalidades y muestran culturas y modalidades de 
la conducta humana diferentes, esto posibilita ampliar 
el conocimiento de las múltiples percepciones e 
interpretaciones posibles sobre un mismo tema.  

En el año 2013 abordamos las diferencias 
culturales en Oriente, India y los países árabes en sus 
aspectos discriminadores hacia la mujer, pero también 
en su aporte al enriquecimiento cultural y en su 
importante bagaje histórico. Este año estamos 
abocadas al cine en relación con el arte: la música, la 
pintura, la escultura, la danza, la poesía, las letras. 
 

Ellas observan, con razón, que las mujeres de su 
edad y clase social no se aíslan, participan más que los 
hombres en actividades sociales y culturales y tienen 
mayor capacidad de adaptación a los cambios. Valoran 
manejarse con autonomía, hacer las cosas que les 
gustan y tener gran libertad para conducirse. La 
viudez o la separación les abrió, a veces, un mundo 
más amplio. 

La tendencia de estas mujeres a modelos más 
creativos y activos de envejecimiento dentro de un 
patrón de formación tradicional nos permitió seguir 
avanzando en la propuesta. 
 
Resultados 

Algunos de los resultados positivos que hemos 
logrado son: 

- Abordar, de manera atractiva, interesante y 
recreativa, los temas que preocupan durante el 
envejecimiento, habilitada por el interés por el 
cine. 

- La participación activa, que es en sí misma un 
catalizador que desarrolla nuevas potencialidades, 
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tanto para las concurrentes como para las 
coordinadoras. 

- La evolución de un grupo inicialmente 
heterogéneo, que se fue transformando en su 
grupo de pertenencia. 

- La generación de una vital e intensa red solidaria, 
de amistad y de intercambios diversos que influyó 
en el aumento de sus aptitudes sociales. Estas 
conquistas perduran más allá de las reuniones 
semanales y ellas las valoran plenamente. 
Estimamos que este último es el resultado más 
significativo. 

 
A estas mujeres les es difícil cuestionar su pasado, 

pero sin embargo en cuanto a la manera de envejecer, 
son transformadoras. Coexisten en ellas, junto con los 
roles tradicionales de madres, abuelas, bisabuelas, 
aspectos más creativos, centrados en sus intereses y 
potencialidades, en una sociedad que todavía tiene 
pocos ejemplos alternativos para l@sviej@s. Son 
dinámicas y emprendedoras dentro de su familia y en 
la comunidad.  Están empeñadas y decididas a 
construirse un futuro y a interesarse, comprometerse 
e ilusionarse con el presente.  

Con nuestro trabajo aspiramos a que sea posible 
transitar un camino que favorezca modos más dignos 
de envejecer, desafiando prejuicios y construyendo 
puentes entre las generaciones. Para lograrlo 
procuramos empoderar a las mujeres y en especial a 
las mujeres mayores, que suelen ser discriminadas por 
la sociedad, y contribuir a que tomen conciencia de 
los derechos que les corresponden.  

Nos atrevemos a decir que se trata de un 
proyecto innovador y que esta manera de envejecer 
puede llegar a constituir un nuevo paradigma. 
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