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PRÓLOGO – VOLUME I

La redacción de un prólogo nunca es una tarea fácil, más aún cuando se trata 

de la presentación de un libro de temática interdisciplinar y transdiciplinar en el campo 

de las ciencias sociales aplicadas. Es interdisciplinar porque los trabajos que aquí se 

presentan utilizan un amplio abanico de técnicas de investigación para investigar su 

objeto de estudio especializado. Así es común encontrar trabajos que por la técnica 

empleada podríamos pensar son propios de la Antropología y la Sociología. Sin embargo, 

por el objeto de estudio tratado nos ha parecido más pertinente situarlo en el campo 

de la Comunicación. Por tanto, hemos dado relevancia al objeto de estudio frente a la 

metodología investigadora para determinar el campo temático de cada trabajo. 

También consideramos que Ciências Socialmente Aplicáveis: Integrando 

Saberes e Abrindo Caminhos es un libro transdisciplinar porque los resultados de las 

investigaciones son aplicables a muy distintos campos del conocimiento; es decir, una 

investigación sobre alfabetización mediática puede muy bien ser aplicada tanto al campo 

de la Educación como a los campos de la Comunicación y la Sociología.

Sin embargo, previa labor de preparación de este prólogo hemos llevado a cabo 

una labor de análisis de contenido temático de cada uno de los trabajos aquí presentados. 

Su resultado ha sido un índice desarrollado por un metódico trabajo de selección de 

los descriptores más acordes a la temática y objeto de estudio de cada capítulo. Para 

la selección de los descriptores hemos seguido una herramienta, consensuada por la 

comunidad internacional, como es el Tesauro de la UNESCO; pues en él, se presenta 

de forma homogénea y normalizada la manera de designar cada uno de los campos 

del conocimiento. Y si bien debemos considerar toda herramienta de descripción 

como condicionada por el contexto ideológico, plasmado por sus sesgos y matices 

socioculturales, de la institución que lo edita pero que aporta un instrumento de navegación 

por las distintas materias que conforman el mapa de conocimiento de nuestro libro.

Es pues con ello que hemos procurado, de forma estructurada y sistemática, 

facultar al lector para introducirse en los heterogéneos contenidos del libro de una 

manera progresiva, armónica y lógica.

En este Volumen I se incluyen los trabajos relativos a los campos de Antropología-

Sociología, Educación-Alfabetización Digital y Comunicación-Divulgación-Social Media. 

El criterio seguido ha sido agrupar las materias que en el campo de las Ciencias tienen 

como foco principal no el desarrollo de actividades económicas, sino el estudio de las 

actividades sociales.



En el campo de la Antropología-Sociología hemos incluido diez trabajos de 

investigación que tratan desde aspectos concretos del individuo y por tanto pertenecen 

al campo de la Antropología hasta aquellos ligados con el análisis de las sociedades y que 

por tanto entendemos estarían más ligados con la Sociología.

En el campo de la Educación-Alfabetización Digital hemos incluido catorce 

trabajos agrupados bajo el criterio de análisis y propuestas de mejora del proceso 

educativo y alfabetizador.

Cierran este volumen seis trabajos propios del campo de la Comunicación-

Divulgación y Medios Sociales. En este campo el criterio de agrupación seguido ha 

sido recoger propuestas y reflexiones cuyo eje central es el proceso de transmisión, 

comunicación y divulgación de mensajes entre la comunidad ciudadana. Por tanto, son 

trabajos cuyo objeto de estudio primordial es el mensaje informativo.

Esperamos que el presente volumen de Ciências Socialmente Aplicáveis: 

Integrando Saberes e Abrindo Caminhos les resulten de interés pues busca 

proporcionar una foto fija del estado de la investigación a través de un grupo heterogéneo 

de trabajos aplicados y previamente evaluados sobre distintos temas comprendidos en 

este campo. Con ello procuramos al mismo tiempo sugerir futuras líneas de investigación 

a desarrollar a partir de los textos aquí publicados para todas aquellas personas ligadas 

a la actividad académica.

David García Martul 

Universidad Rey Juan Carlos
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RESUMEN: El cuidado de personas con 
demencia residentes en domicilios, por parte 
de familiares cuidadores, es una realidad con 
una elevada prevalencia en Navarra donde se 
estima un 62% de personas afectadas (Lopes-
Santos, 2017). La Organización Mundial de 
la Salud (OMS), considera esta patología 
una prioridad mundial por su significativo 
aumento, suponiendo una incidencia mundial 
de más de 106 millones de personas 
afectadas en 2050 (OMS, 2013). Un efecto 
devastador tanto a nivel sanitario como social, 

1  Artículo incluido en el libro de Actas del VII Congreso 
de la Red Española de Política Social (REPS): ‘’Políticas 
sociales ante horizontes de incertidumbre y desigualdad’’ 
celebrado el 4 y 5 de octubre de 2018 en Zaragoza. / coord. 
por Alessandro Gentile, Ana Lucía Hernández Cordero, 
Borja Miranda Larré, 2018, ISBN 978-84-09-07522-5, págs. 
1000-1026.

y especialmente en las familias que cuidan a 
las personas con demencia, puesto que una 
dedicación a medio-largo plazo de este tipo 
conlleva una atención continua y cada vez 
más exigente. Para abordar esta situación y 
apoyar el sostenimiento familiar del cuidado 
de proximidad, se hace preciso conocer 
las necesidades de las personas familiares 
cuidadoras y la satisfacción de las mismas a 
través de los recursos y servicios existentes. 
Estos, a su vez, se encuentran enmarcados y 
desarrollados por la normativa vigente. Por lo 
tanto, resulta imprescindible conocer el grado 
de adecuación de estos servicios y normativas 
a las necesidades de las personas familiares 
cuidadoras con el fin de articular herramientas 
legales que respondan a esta situación de 
cuidado que se hace cada vez más urgente, 
especialmente en el entorno intrafamiliar 
donde recae principalmente la atención. En 
el presente trabajo se utiliza una metodología 
mixta que aborda la calidad de vida (Qol-
AD), entrevistas, cuestionarios y grupos de 
discusión, así como análisis documental y 
legislativo. Los resultados obtenidos muestran 
que la actual normativa presenta vacíos en 
la atención a las necesidades de familiares 
cuidadores de personas con demencia en 
domicilios, no cubriendo sus solicitudes ni 
ofreciendo acompañamientos y atención de 
proximidad. Es por ello que la normativa debe 
evolucionar y adecuarse a las situaciones 
familiares, orientándose al abordaje de esta 
realidad para hacerla sostenible.

CAPÍTULO 9

https://orcid.org/0000-0003-3114-9046
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PALABRAS CLAVE: Familiares cuidadores. Personas con demencia. Domicilios. 
Normativa. Necesidades.

EXPERIÊNCIAS DE CUIDADORES FAMILIARES DE PESSOAS COM DEMÊNCIA EM 

CASA E A COBERTURA DAS SUAS NECESSIDADES ATRAVÉS DOS REGULAMENTOS 

ATUAIS

RESUMO: O atendimento de pessoas com demência residentes em domicílios, por 
cuidadores familiares, é uma realidade com elevada prevalência em Navarra, onde se 
estima em 62% das pessoas afetadas (Lopes-Dos-Santos, 2017). A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) considera esta patologia uma prioridade global devido ao seu aumento 
significativo, assumindo uma incidência global de mais de 106 milhões de pessoas afetadas 
em 2050 (OMS, 2013). Um efeito devastador tanto a nível da saúde como da sociedade, 
sobretudo nas famílias que cuidam de pessoas com demência, visto que uma dedicação 
deste tipo a meio e longo prazo implica cuidados contínuos e cada vez mais exigentes. 
Para enfrentar esta situação e apoiar a sostenibilidade dos cuidados de proximidade, é 
necessário conhecer as necessidades dos cuidadores familiares e a sua satisfação através 
dos recursos e serviços existentes. Estes recursos são enquadrados e desenvolvidos 
pelas regulamentações atuais. Portanto, é imprescindível conhecer o grau de adaptação 
desses serviços e regulamentações às necessidades dos cuidadores familiares, a fim de 
articular instrumentos jurídicos que respondam a esta situação de cuidado cada vez mais 
urgente, principalmente no ambiente intrafamiliar. No presente trabalho, é utilizada uma 
metodologia mista que aborda qualidade de vida (Qol-AD), entrevistas, questionários e 
grupos de discussão, assim como análise documental e legislativa. Os resultados obtidos 
mostram que as normas vigentes apresentam lacunas no atendimento às necessidades 
dos cuidadores familiares de pessoas com demência no domicílio, não atendendo às 
suas solicitações nem oferecendo acompanhamento e cuidados de proximidade. Por 
isso, a regulamentação deve evoluir e se adequar às situações familiares, com foco no 
enfrentamento dessa realidade para torná-la sustentável.
PALAVRAS-CHAVE: Cuidadores familiares. Pessoas com demência. Endereços. 
Regulamentos. Necesidades.

1 INTRODUCCIÓN

La demencia es una enfermedad neurodegenerativa de gran incidencia en el 

S. XXI. Supone un deterioro de las funciones cognitivas para tomar decisiones, retener 

información, poseer una adecuada orientación espacial y mantener una comunicación 

estable, fluida y coherente (Belloch et al., 2009). Particularmente notoria es la pérdida 

de memoria y el desajuste funcional y relacional con el entorno cercano. Esta realidad 

conlleva la generación de estados de dependencia que se acentúan con el paso del tiempo 

al hacerse cada vez más patente el deterioro neurológico (Gómez, 2009; Canga et al., 2011 

y Castellanos et al., 2011). Es, además, especialmente prevalente a partir de los 85 años:
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“En términos generales, la prevalencia de demencia se sitúa por debajo del 2% 
en el grupo de ancianos de edades comprendidas entre 65 y 69 años; este 
valor se duplica cada 5 años y alcanza un 10-17% en el grupo de 80 a 84 años, 
llegando a valores del 30% por encima de los 90 años” (Prieto, 2011).

La Fundación Española de Enfermedades Neurológicas (FEEN) en su estudio 

sobre el Impacto social del Alzheimer y otras demencias, estima que en el año 2030 

desarrollarán demencia 594.460 personas, aumentando a 983.272 en 2050, en relación 

con el aumento de personas mayores de 65 años, que pasará de un 19,46% en 2030 a un 

30,83% en 2050. El mayor cuidado es informal.

Según distintos trabajos (Laparra, 2001; Nieto, 2002; IMSERSO, 2005), el perfil 

mayoritario de las personas cuidadoras, cuyo número se estimaba en 950.000 en 2010 

(Fernández de Larrinoa et al., 2011), es el de una mujer de entre 45 y 69 años, casada, con 

estudios primarios, bajo nivel de ingresos, sin empleo y cuyos cuidados son prestados 

por iniciativa propia durante un período de cinco a nueve años. Las mujeres continúan 

ejerciendo el rol de cuidadoras, papel que se perpetúa de generación en generación, 

como demuestra el elevado número de nietas que asumen este papel (Do Muiño et al., 

2009; Centro Reina Sofía, 2013).

Langa y Martínez, (2011) y García et al., (2011), entre otros autores, coinciden en 

identificar a la familia como proveedora fundamental de los cuidados que reciben las 

personas dependientes. Las cuidadoras informales emplean gran parte de su tiempo 

en la realización de múltiples labores, en perjuicio de sus actividades profesionales, su 

tiempo de ocio y su estado de salud (Crespo y López, 2007; López et al., 2009), por lo 

que desarrollan estrés crónico y padecen más problemas psicológicos y físicos que el 

resto de la población, teniendo un 63% más de posibilidades de morir en el plazo de 

cuatro años desde el inicio del cuidado, con respecto a personas con perfiles similares 

y no cuidadoras (Losada et al., 2006). Uno de cada cinco cuidadores familiares sufre 

depresión grave, uno de cada tres cuidadores familiares desarrolla un trastorno de 

ansiedad, y entre un 50% y un 70% de las personas cuidadoras padecen síntomas de 

ansiedad o ideas depresivas (Cuijpers, 2005), con consecuencias sobre la salud física 

del cuidador.

Recientemente se encuentran ejemplos de investigaciones dirigidas a mejorar 

la calidad de vida de los cuidadores en el contexto domiciliario (Etxeberria et al., 2011; 

Gallagher-Thompson et al., 2012). Family Caregiver Alliance publicó las conclusiones de 

varios encuentros científicos sobre la evaluación de los cuidadores (Canga et al., 2011) y 

recomienda que ésta se haga desde la perspectiva de la familia, como unión formada por 

la persona cuidada, la cuidadora y los demás miembros de la unidad familiar. 
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2 OBJETIVOS DE ANÁLISIS

Dada la relevancia de la figura de la persona familiar cuidadora, es necesario 

establecer si el sistema actual de prestaciones y servicios es adecuado para respon-

der a sus necesidades y promover la sostenibilidad del cuidado familiar. Es por ello 

que se proponen los siguientes objetivos:

• Detectar las necesidades expresadas por familiares cuidadores de personas 

con demencia en domicilios con respecto al cuidado.

• Contrastar dichas necesidades a través de la perspectiva y aportación de 

profesionales que trabajan con estas personas.

• Confrontar la cobertura de las necesidades detectadas con la aplicación 

normativa existente.

3 METODOLOGÍA

En el presente estudio se han usado herramientas y técnicas cualitativas junto 

con elementos cuantitativos de análisis:

1. Observación participante sistemática por parte de la investigadora.

2. Entrevista semi-estructurada cualitativa a familiares cuidadores.

3. Escala de calidad de vida de cuidadores familiares de personas con Alzheimer 

(QOL-AD) cuantitativa. Triangulación de resultados.

4. Cuestionario a profesionales sociosanitarios: Trabajador/a Social.

5. Grupo de discusión: profesionales sociales, sanitarios y familiares.

6. Análisis documental de la normativa actual y su cobertura.

3.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

La metodología utilizada ha consistido en la selección de diversos artículos 

científicos sobre la demencia y el cuidado de la misma en domicilio, así como la normativa 

al respecto, localizadas en diversas revistas digitales y analógicas de renombre 

internacional. Una vez se ha seleccionado el espectro de publicaciones, se ha establecido 

una metodología sistemática (parámetros de búsqueda, criterios de selección, bases de 

datos…) de revisión bibliográfica (Gómez et al., 2014). 

3.2 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

Supone la interacción social entre el investigador y los informantes en el escenario 

social de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático (Taylor 
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y Bogdan, 1984). Ha permitido incidir en matices (exploración, clarificación) que han 

enriquecido las aportaciones.

3.3 ENTREVISTAS

Diversos autores desarrollan el concepto de entrevista (Díaz, 2005 y Pérez, 2005), 

que avala el uso de esta técnica en la investigación y recogida de datos en el ámbito social. 

Se realizaron un total de 15 entrevistas a familiares cuidadores grabadas y transcritas 

(representativas de todo el territorio navarro), dado que no se trataba de un estudio 

muestral, sino de un acercamiento a diversas perspectivas de familiares cuidadores. Se 

seleccionaron a través de profesionales de Servicios de Atención a Domicilio de dichas 

áreas geográficas. Las entrevistas se codificaron (EFCNº).

Asimismo, se realizaron entrevistas semi-estructuradas con 10 profesionales del 

ámbito sociosanitario (Trabajo Social) ubicados en contexto territorial representativo del 

territorio navarro. Las entrevistas a profesionales se codificaron (EPTSNº).

3.4 GRUPO DE DISCUSIÓN

Esta técnica trata de debatir sobre un tema con un grupo de sujetos en un mismo 

espacio y tiempo favoreciendo la expresión grupal de conceptos y opiniones (Goig, 

2004). El grupo fue conformado por tres expertos pertenecientes a la Sociedad Navarra 

de Geriatría y Gerontología, del ámbito sanitario, social y familiar, con el objeto de debatir 

acerca de las premisas planteadas a profesionales. 

3.5 ANÁLISIS DE DATOS

Se ha realizado siguiendo el planteamiento de Miles, Huberman y Saldaña (2014) 

basado en: la reducción de datos, la pantalla de datos y la conclusión/verificación. Se 

ha utilizado la categorización para los elementos emergentes a través de la herramienta 

digital AQUAD. 

Asimismo se utilizó el programa SPSS Statistics versión 23 para el análisis de 

la escala QOL-AD sobre la calidad de vida de familiares cuidadores de personas con 

Alzheimer.

Finalmente se ha procedido a la combinación de datos cualitativos y 

cuantitativos (triangulación) para contrastar los resultados obtenidos con respecto a 

las variables analizadas.
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4 RESULTADOS

4.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS

La escala QOL-AD fue contestada al completo por todas las personas 

encuestadas, obteniendo los datos señalados en la tabla 1.

Tabla 1: Medición de la escala QOL-AD, señalando el valor máximo de la escala, el valor media y la desviación 
típica obtenidos.

Familiares (n=75) Valor máximo de la escala Media Desviación típica

QOL-AD 52 32,81 6,92

Las puntuaciones obtenidas en relación a la calidad de vida eran elevadas, lo que 

sugería una tendencia a valorar este aspecto de manera positiva. A través de un Análisis 

de Correspondencias Múltiples, se obtuvieron resultados precisos de los elementos que 

marcaban la calidad de vida.

Tabla 2: Factores influyentes en la calidad de vida de acuerdo a las variables sociodemográficas

QOL-AD Factores influyentes

Buena calidad de vida Salario alto, tipo de hogar en pareja y jubilación o trabajo 
a tiempo completo, carencia de enfermedad, residencia 
en zona urbana y vivienda sin barreras.

Mala calidad de vida Salario bajo o igual a la media, enfermedad, vivienda 
con barreras o adaptaciones, residencia en zona rural, 
trabajo a tiempo parcial o desempleo y tipo de hogar con 
pareja, hijos y nietos u otros. 

4.2 RESULTADOS CUALITATIVOS OBTENIDOS DE FAMILIARES CUIDADORES

Las entrevistas a las personas familiares han señalado diversas categorías como 

prioritarias y necesarias para la atención de estas personas, así como áreas afectadas 

(tabla 3). 

Tabla 3: Áreas afectadas por los cuidados de personas con demencia según sus familiares cuidadores y categorías 
relacionadas

Áreas afectadas Categorías

Proyección personal - Proyecto vital
- Necesidad de respiro
- Espacio personal

Situación emocional - HIpervigilancia
- Sobrecarga
- Afectación emocional
- Afrontamiento

Entorno y atención cotidiana - Reajuste del entorno
- Incomprensión
- Ausencia de guías personales
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Áreas afectadas Categorías

Relaciones familiares - Ausencia de apoyos familiares

Relaciones sociales - Debilidad de relaciones sociales

Recursos y servicios - Recursos utilizados
- Recursos necesarios

Estas cuestiones pueden observarse en distintos fragmentos:

• Proyecto Vital: “cada vez era más tiempo el de atención y… era todo quitarte 

tú cosas o quitarte de tu vida… Las plantas me encantan y, dejé de poner 

plantas, porque no tenía tiempo...” (EFC1).

• Hipervigilancia: “tengo que estar pendiente como si fuera una niña” (EFC10).

• Sobrecarga: “yo veo que acaban con las cuidadoras, o sea, acaban… te quitas 

de tu vida para dársela a ella” (EFC4).

• Afrontamiento: “con el paso de los años va llegando el momento en el que ya 

sientes que el mundo se te cae encima, que ya no puedes” (EFC6).

• Reajuste del entorno: “tuve que comprar barras, el andador, la silla, o sea todo 

eso han sido ajustes que hemos tenido que hacer” (EFC2).

• Incomprensión y ausencia de guías personales: “es que nadie te dice nada, los 

médicos, no… es como que te tienes que buscar tú la vida, que te tienes que 

ir apañando con lo que vas viendo” (EFC6).

• Necesidad de respiro y espacio personal: “hay días que quieres escapar de 

esta vida… yo necesito dos horas para mí, para mí… ahora no tengo vida, ahora 

no tengo vida… estás ahí como aparcada” (EFC2).

• Recursos utilizados y recursos necesarios: “yo creo que debería haber como 

un intermedio; un centro ocupacional que tuviera un respiro” (EFC9).

• Relaciones sociales afectadas: “yo no puedo salir un día a la noche si quiero” 

(EFC6).

• Afectación emocional: “muchas veces me bajaba la calle y me pegaba media 

hora andando por la calle llorando” (EFC3).

• Ausencia de apoyos familiares: “mi otro hermano… viene una vez a la 

semana o dos… cada uno da hasta dónde quiere, que ese es el problema” 

(EFC5).

Cada una de estas áreas afectadas emerge en cada entrevista, destacando 

especialmente la proyección personal, la situación emocional y la falta de apoyos de 

diversa índole.
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4.3 RESULTADOS CUALITATIVOS OBTENIDOS DE PROFESIONALES

En cuanto a las opiniones de profesionales, sus aportaciones han corroborado los 

aspectos detectados anteriormente. 

• Atención integral y contextualizada: “para que las familias puedan atender 

a una persona con demencia en el domicilio precisarían de apoyos más 

intensos. Personal de atención en domicilio que supere las intensidades 

actuales del SAD” (EPTS5).

• Aportación de elementos de apoyo en la autonomía, detección y 

acompañamiento: “sobre todo si se realiza un buen trabajo terapéutico de 

rehabilitación con intensidades proporcionales al estadio del deterioro. 

También es muy importante el acompañamiento y orientación continúo 

durante todo el proceso de la evolución de la enfermedad” (EPTS10).

En el grupo de discusión se obtuvieron los mismos resultados que validaban los 

planteamientos y opiniones profesionales.

4.4 MARCO NORMATIVO EN RELACIÓN A LAS PERSONAS CON DEMENCIA Y SU 

CUIDADO

La demencia no presenta un marco legal propio, estando incluida en preceptos 

relacionados con discapacidad y normas relativas a la modificación de capacidades, y a 

la dependencia. 

En el marco normativo internacional, destacan: La Declaración de Kyoto (2004) y La 

Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) (2006) sobre los derechos de 

las personas con discapacidad (CDPD) y su Protocolo Facultativo. También sobresalen dos 

estudios internacionales particularmente relevantes: Dementia in Europe Yearbook (2011) 

y Demencia, una prioridad de Salud Pública (2013) de la OMS. Este panorama normativo 

internacional implica que no existe una integración legal de hecho y de derecho de la 

demencia. Aboga por promover acciones a nivel político, social, sanitario y comunitario.

En el marco normativo español la protección legal que se ofrece para las personas 

con demencia está, al igual que en el ámbito internacional, orientada a aspectos sobre 

capacidad legal y autonomía. Cabe destacar algunas normas como:

• El Código Penal (23 de Noviembre de 1995).

• El Código Civil (última modificación el 06 de Octubre de 2015).

• Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil.

• Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, sobre la Autonomía del paciente.
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• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia.

• Real Decreto 175/2011 sobre criterios para determinar las intensidades de 

protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas 

reguladas en la Ley 39/2006 y que también modifica el Real Decreto 

615/2007, que regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas 

en situación de dependencia.

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

• Estrategia para el abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012).

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre. Texto Refundido de la Ley 

General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social. 

Este marco legislativo comporta el reconocimiento de un sistema de protección 

legal orientado a la atención de personas en situación de dependencia, incapaces de 

mantener una autonomía funcional y personal, y que precisan del cuidado de otras para 

su subsistencia.

En el marco normativo foral de Navarra, al igual que sucede en los escenarios 

anteriores, la legislación está orientada mayoritariamente a una atención relacionada con 

la incapacidad y la dependencia. Destacan, en concreto:

• La Ley Foral 11/2002, de 6 de Mayo, sobre los Derechos del paciente a las 

voluntades anticipadas.

• La Ley Foral 15/2006, de 14 de Diciembre, de Servicios Sociales.

• El Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, aprueba la Cartera de Servicios 

Sociales de Ámbito General de Navarra.

• El Plan Estratégico de Servicio Sociales de Navarra 2008/2012 y el Plan 

Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 2013/2017.

• La Estrategia Navarra de Atención Integrada a pacientes crónicos y 

pluripatológicos de 2013.

En Navarra, se han regulado responsabilidades del cuidado y reconocimiento de 

derechos en la atención sociosanitaria, así como la protección de la dignidad, si bien 

todavía no ha trascendido al hecho el concepto de derecho legislativo.
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5 CONCLUSIONES

La normativa actual presenta vacíos en la atención a las necesidades de familiares 

cuidadores de personas con demencia en domicilio, no cubriendo los planteamientos que 

estos familiares realizan sobre su situación cotidiana de cuidado, tales como: ausencia 

de espacios personales para el auto cuidado y desarrollo de su propio proyecto vital, 

acompañamiento en el proceso evolutivo de la enfermedad y su atención y servicios 

específicos de proximidad. La normativa existente no está centrada en la demencia ni en 

su atención. El panorama actual del cuidado de personas con demencia por parte de sus 

familiares es una realidad en aumento que no se atiende satisfactoriamente, al no proveer 

a estos familiares de los recursos, servicios y espacios necesarios para la sostenibilidad 

familiar del cuidado. Es, por lo tanto, indispensable articular procesos normativos que 

se centren en la demencia como un factor de elevada prevalencia y reconocimiento, así 

como el establecimiento de leyes que favorezcan la atención intrafamiliar en contexto con 

equipos especializados.
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