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• Contactos establecidos con otros miembros.
• Valoraciones acerca de la visibilidad que se proporciona a las

Buenas Prácticas y sugerencias para su optimización.
• Intereses sobre los temas a tratar en la Jornada técnica bienal.

Resultados: La Red de Buenas Prácticas cuenta con 135 expe-

riencias en el catálogo de Buenas Prácticas, 581 amigas y amigos de

la Red y más de 350 materiales útiles puestos a disposición general.

Aún no pueden anticiparse resultados de la encuesta por estar

desarrollándose en este momento la recogida de datos.

Conclusiones: La Red de Buenas Prácticas es un proyecto ges-

tionado con enfoque de mejora continua, por lo que tratamos de

ir implementando innovaciones en cuanto su funcionamiento y

tratar así de construir una comunidad de aprendizaje que sirva

de plataforma para la extensión del modelo AICP a través de la

cooperación de profesionales y entidades que apuestan por su

desarrollo.

https://doi.org/10.1016/j.regg.2018.04.434
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Objetivos: Los objetivos que se pretenden alcanzar con la inves-

tigación son:

- Recopilar los derechos de las personas mayores en situación de

fragilidad o dependencia que pueden ser más difíciles de ejercitar.

- Identificar qué derechos se vulneran con mayor frecuencia a tra-

vés de los familiares y/o los cuidadores, los profesionales y los

ciudadanos en general.

- Averiguar cuáles son las formas más habituales de vulneración.

- Identificar formas concretas para hacer efectivos los derechos a

partir de cada una las formas de vulneración identificadas.

Método: La metodología diseñada para el trabajo de campo se

concreta de la manera siguiente:

Revisión de la normativa, bibliografía y literatura sobre el tema.

Seminario con expertos/as en la materia para la elaboración de

un documento base.

Encuesta online a profesionales atención sociosanitaria, miem-

bros de la red asociativa Personas Mayores y Jubiladas, profesiona-

les del sector de envejecimiento.

Análisis de los discursos de personas clave (personas mayo-

res y sus familias cuidadoras y profesionales que participan en su

atención) a partir de la utilización de técnicas cualitativas de inves-

tigación como son las entrevistas semiestructuradas, los grupos de

discusión y los grupos triangulares, con los que se identificarán y

priorizarán los derechos y deberes.

Resultados: Se presentará el avance de resultados obteni-

dos tras la revisión bibliográfica, el seminario de expertos/a y la

encuesta a profesionales y miembros de la red asociativa del sector.

A partir de esta investigación se pretende construir una herra-

mienta práctica para facilitar que profesionales y familiares puedan

hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las personas mayores

en situación de fragilidad o dependencia y necesidades sociosani-

tarias.

Conclusiones: En las últimas décadas se ha producido una cre-

ciente concienciación sobre la discriminación y la vulnerabilidad

que sufren ciertos grupos sociales, como es el de las personas con

discapacidad o en situación de dependencia. Si bien actualmente

se aprecia una proliferación de derechos generales y específicos

para la ciudadanía, proclamados desde el Estado o desde las comu-

nidades autónomas, son declaraciones muy retóricas y con escasa

efectividad práctica. Esto sucede por la debilidad intrínseca de los

derechos, o bien porque se vulneran en la práctica, de forma cons-

ciente o inconsciente.
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Introducción: La soledad es un sentimiento que puede surgir en

ciertos momentos de la vida y que puede afectar a cualquier per-

sona. Este sentimiento se define como una respuesta psicológica

negativa ante una discrepancia entre las relaciones sociales desea-

das y las relaciones reales. La participación social puede ser una

herramienta para combatir la soledad a cualquier edad.

Método: El diseño de investigación es un estudio transversal de

encuesta. La muestra fue constituida por personas de 60 o más años

que estaban cursando estudios en diferentes centros de formación

adscritos a la Universitat de València (n = 625). Los datos fueron

recogidos a través de un Cuestionario de bienestar que incluía datos

de variables sociodemográficas, indicadores de participación social

y dos escalas de Soledad (DJGLS y UCLA). Fueron analizados con el

programa SPSS 22. Se han realizado análisis descriptivos y análisis

correlacionales.

Resultados: La participación social se asoció significativa y

negativamente con soledad en el caso de las mujeres, en ambas

escalas; para los hombres no se encontraron correlaciones signi-

ficativas entre las escalas de soledad y participación social. Más

concretamente, con la escala de DJGLS encontramos que las mujeres

correlacionan negativamente tanto en soledad general (r = −0,133,

p < 0,01) como en la dimensión social de dicha escala (r = −0,159,

p < 0,01). Resultados similares se obtienen con la escala de UCLA,

donde solo la participación social de las mujeres correlaciona sig-

nificativamente con soledad (r = −0,187, p < 0,01).

Conclusiones: La promoción de la participación de las perso-

nas mayores en actividades sociales y de ocio podría ser eficaz en

la reducción de los sentimientos de soledad en este colectivo. En

el caso de las mujeres, la participación social ayuda a reducir el

sentimiento de aislamiento social y aumenta la conexión social.
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