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entre: el juego del niño (con su nivel de desarrollo físico y psíqui-
co), las propuestas de la madre (con su historia y fantasmas in-
conscientes), y la interacción inédita que van co-creando entre 
ellos. Nuevos resultados se encuentran en proceso y serán comu-
nicados en próximos trabajos.
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TEJIENDO REDES. LOS ADULTOS 
MAYORES Y LAS REDES SOCIALES
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RESUMEN
El propósito de este trabajo es desarrollar brevemente una expe-
riencia clínica realizada con adultos mayores en relación a la 
construcción de nuevos vínculos en la red social personal y reac-
tivación de vínculos perdidos. Se tomarán en cuenta las estrate-
gias implementadas durante este momento evolutivo, haciendo 
énfasis en las potencialidades y las circunstancias favorecedoras 
de las mismas. Para este trabajo se analizarán fundamentalmen-
te la promoción de habilidades relacionadas con la conservación 
y el desarrollo de las redes sociales y el apoyo social.

Palabras clave
Vejez Apoyo social Red social

ABSTRACT
WEAVING NETS. OLDER ADULTS AND SOCIAL NETWORKS
The intention of this work is to develop brief a clinical experience 
realized with older adults in relation to the construction of new 
links in the social personal network and reactivation of lost links. 
For this work there will be analyzed fundamentally the promotion 
of skills related to the conservation and the development of the 
social networks and the social support
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INTRODUCCIÓN
Envejecer es un proceso que implica, como todo devenir, adaptar-
se a cambios en la estructura y el funcionamiento del cuerpo por un 
lado y a las modificaciones en la realidad social por el otro. Por 
este motivo, la apuesta de la intervención que se analiza está vin-
culada con conservar una participación activa en los roles sociales 
y comunitarios para mantener una calidad de vida satisfactoria, 
adaptándose a las transformaciones de manera que estos no sean 
percibidos como pérdidas sino como nuevas posibilidades.
La organización de la propia personalidad y los estilos de afronta-
miento son factores muy significativos en este proceso de enveje-
cimiento. Lazarus y Folkman (1986) definen el afrontamiento co-
mo un proceso que involucra procesos cognitivos y comporta-
mentales frente a demandas específicas internas y/o externas de 
la persona ante los cambios. Esto tiene que ver con la manera en 
que el individuo se maneja en las diversas situaciones de su vida, 
cambios permanentes a medida que pasan los años, algunos de 
ellos sociales y otros biológicos. La actividad de intervención que 
se analiza en esta ponencia consiste en encuentros de carácter 
semanal, con grupos de adultos mayores ( en su totalidad muje-
res) donde se trabaja la necesidad de construir lazos significati-
vos con pares y personas en otros momentos evolutivos, revitali-
zar algunos vínculos familiares y la posibilidad de construir algo 
en común con el fin de trascender. 
De acuerdo con lo planteado por algunos autores en los seres 
humanos es primordial la pertenencia y el vínculo con nuestros 
semejantes (Baumeister y Leary, 1995) ya que es desde allí de 
donde provienen los sentimientos de autoafirmación y confianza 
en si mismo. Ambas son fundamentales para la sensación de 
bienestar. En la tercera edad, se van perdiendo por distintas razo-
nes espacios de pertenencia, lo que lleva consecuencias en la 
plenitud emocional, el ajuste del pensamiento y la función cogniti-
va. Por este motivo, y desde la perspectiva planteada en varias 
investigaciones ( Berkman y Syme, 1979, Lin et al 1979) que han 
demostrado que la participación en asociaciones o instituciones 
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sociales ejercen efecto positivo en la salud física y mental se pro-
pone un dispositivo de carácter grupal en rangos etáreos homo-
géneos.

LOS GRUPOS DE TRABAJO
La actividad se realizó en tres grupos, de adultas mayores, entre 
65 y 82 años de edad, entre 9 y 13 personas cada uno. La activi-
dad comenzó en marzo de 2009 y continúan en la actualidad, con 
los lógicos cambios que se presentan en el grupo.
El fin, en relación a este trabajo, fue ampliar y reactivar las redes 
sociales, promoviendo no solo estos encuentros sino otras activi-
dades de carácter recreativo para potenciar los beneficios. Dos 
de los grupos funcionan en centros de jubilados del conurbano 
bonaerense y el tercero en mi consultorio particular.

LAS REDES Y EL APOYO SOCIAL A PARTIR 
DEL TRABAJO EN COMÚN
La red se refiere a conjuntos de relaciones entre miembros de 
sistemas sociales (Gracia y cols., 1989). La cantidad y estructura 
de los contactos sociales constituyen la red social. Es decir el 
conjunto de todas aquellas personas significativas con las que 
mantiene contacto el individuo, a las que recorta de la masa anó-
nima de la sociedad y que constituyen una forma de cuerpo so-
cial. Los ejemplos más comunes son la familia, los amigos, los 
compañeros de trabajo, los vecinos, etc. La estructura de la red 
alude al tamaño y a la composición de la misma. Las personas 
expresan una mayor satisfacción con la misma cuando existe una 
congruencia entre el apoyo social percibido y recibido. Si pensa-
mos en los cambios que afronta el adulto mayor en este sentido, 
vemos que la red va viéndose empobrecida por las mudanzas, los 
decesos, las distancias materiales (a los que se le suman las difi-
cultades físicas) las jubilaciones, etc. Estos aspectos se trabajan 
en los grupos, incorporando nuevos miembros (los compañeros 
que escuchan, proponen, etc.) y pensando en estrategias que 
permitan reeditar nuevamente contactos perdidos (es interesante 
que los adultos mayores primero resisten, pero después asumen 
con entusiasmo el uso de las nuevas tecnologías como cámaras 
Web) 
Aceptar participar y sostener la participación a lo largo de los me-
ses de los grupos colabora a reducir la sensación de aislamiento, 
que aparece como la pérdida de relaciones importantes de la red 
social. La misma cambia su estructura y el nivel de relación y 
apoyo social. Los integrantes y la coordinadora entran a jugar co-
mo miembros nuevos de la red, con características de pares, con 
quien se comparte historia, recuerdos, situaciones. Reduce, en 
muchos casos los sentimientos de soledad desagradables, peno-
sos e involuntarios y la experiencia de desprotección. 
El apoyo social se relaciona con la presencia de recursos psicoló-
gicos y/o instrumentales provenientes de personas significativas 
en el contexto social (Veiel y Baumann 1996). Los recursos psico-
lógicos se refieren a la respuesta a necesidades emocionales de 
los sujetos, en este caso los adultos mayores; mientras que los 
recursos instrumentales se corresponden con las necesidades 
utilitarias. Es necesario tener en cuenta tres aspectos del apoyo 
social, cantidad, estructura y función de las relaciones sociales, 
dado que están lógica y empíricamente relacionados. 
En el comienzo del trabajo en los grupos, se observaba una cierta 
tendencia a tratar de mantener el trabajo centrado en sí mismo, 
cada uno desde su propia problemática, sin implicarse en la de los 
otros. Lentamente, a través de distintos recursos y dinámicas (jue-
gos, recuerdos infantiles, compartir recetas, contar historias, etc.) 
se fue gestando la posibilidad de la integración de los participantes, 
y la constitución de un verdadero entramado, donde cada uno iba 
constituyendo un elemento de la red de los otros, con distintos gra-
dos de intimidad, a veces como una simple compañía social, otras 
como guía material y de servicios, o como apoyo emocional, según 
las características de cada uno de los miembros.

ALGUNAS CONCLUSIONES
Pensar este trabajo clínico con adultos mayores desde la pers-
pectiva de la Psicología Comunitaria implica tomar conciencia de 
algo tan obvio, que en muchos casos queda en el olvido: que so-
mos seres inevitablemente sociales, necesitando permanente-

mente de las relaciones con quienes nos rodean. 
En este grupo etáreo, es muy evidente la tendencia al aislamiento 
por la pérdida de vínculos significativos con la sociedad, y es vital 
reconstruir y darle sentido a la red social. 
Estos vínculos se establecen dentro de sistemas sociales en los 
que, el sujeto, mediante su autonomía y capacidad de construc-
ción de la realidad está en permanente interjuego recreando y 
transformando los haces de relaciones. En este sentido, la Psico-
logía Comunitaria pasa a ser una perspectiva global de consulta 
psicológica, más que una teoría una metateoría, que integra a 
todas las demás formas de intervención psicológica, capaz de 
promover cambios en los diferentes niveles y tipos de objetivos de 
los sistemas sociales. En definitiva, en la intervención con adultos 
mayores desde esta perspectiva el objetivo es potenciar su desa-
rrollo y la calidad de vida psicosocial revalorizando su contexto 
ecológico dado que el desarrollo humano, a cualquier edad, ocu-
rre en un contexto psicosocial.
El apoyo social, entre otras cosas, colabora en la reducción de es-
trés. Las redes de familia y amigos, a las que con el trabajo se su-
man nuevos conocidos; no sólo favorecen a que los adultos mayo-
res conserven su identidad social, sino que también mejora el ac-
ceso a apoyo emocional, material, la información y los servicios.
Con esta experiencia, luego de un tiempo prolongado de trabajo, 
se observa de manera fehaciente la reorganización de la red, ya 
que es habitual, que los miembros del grupo se reúnan entre sí, 
independientemente de los grupos semanales, y se ocupen, sin 
ningún tipo de sugerencia de llamarse en casos de ausencias pro-
longadas, cumpleaños, nacimientos, etc. De hecho, aquellos 
miembros del grupo que presentan más afinidad entre sí, se in-
corporan a vínculos previos, realizando nuevas presentaciones, o 
afiliaciones a otros grupos que cada uno cuenta. 
En este tipo de intervención el objetivo es transformar la realidad 
de los adultos mayores desde su propia participación para produ-
cir efectos, ya sea en el contacto cotidiano como compañía social, 
o en el nivel de conocimientos, de acceso a nuevos contactos o 
en el significado que los participantes atribuyen a la realidad. Los 
grupos son protagonistas de todo el proceso en curso en la medi-
da en que cada uno de nosotros va adquiriendo la capacidad de 
gestionar y dirigir su propio destino, lo que exige garantizar el 
respeto por la propia cultura, normas y valores.
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