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Introducción . La dimensión educativa 
y socioeducativa de los programas 

e intervenciones preventivas 
familiares basadas en la evidencia

Carmen Orte

Lluís Ballester
Joan Amer

(Universitat de les Illes Balears)

La intervención preventiva con familias trabaja las dinámicas fa-
miliares, partiendo de la premisa de que se pueden generar cam-
bios incidiendo en ellas, aún a pesar de las múltiples y cambian-
tes estructuras familiares contemporáneas (Golombok, 2006). 
Los programas familiares basados en la evidencia ayudan a cam-
biar estas dinámicas y estrategias familiares a partir de la mejora 
en las estrategias cognitivas y emocionales, los estilos parentales, 
la comunicación, organización, cohesión y la resiliencia familiar 
(Roberts y Yeager, 2004; Sánchez-Prieto et al., 2019).

La educación y bienestar psicológico de los hijos ha pasado a 
ocupar un lugar central en el orden de preocupaciones de las fa-
milias y especialmente de las madres y los padres (Collet, 2013). 
Los procesos de socialización familiar son esenciales para el desa-
rrollo social y educativo de los niños (Musitu y García, 2004). El 
análisis de cómo tiene lugar la socialización familiar nos informa 
del modo en que los niños se preparan para su inserción social, 
escolar y vital, y de qué diferencias entre familias se pueden en-
contrar (Collet y Tort, 2012). Diferentes informes de la Unión Eu-
ropea (Comisión de la UE, 2011a y 2011b) y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2011) apun-
tan la importancia del rol parental y familiar en el desarrollo rela-
cional y cognitivo de los niños, y sus consecuencias en el ámbito 
de las desigualdades sociales y educativas.
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El libro enfoca las intervenciones basadas en la evidencia en 
el ámbito de la educación y prevención familiar, principalmente 
desde dos perspectivas: una mirada educativa y preventiva para 
todo tipo de familias (prevención universal) y una mirada so-
cioeducativa para familias con problemas o en situación de difi-
cultad social (prevención selectiva). Se adopta como apropiado 
e idóneo el enfoque de la educación familiar (Bernal, Rivas y 
Urpí, 2012) y los programas de mejora de las habilidades fami-
liares (Orte, Ballester y Pascual, 2019). En este sentido, se va más 
allá de la perspectiva de la educación parental y la parentalidad 
positiva, porque los cambios positivos, la optimización de los 
factores de protección y la minimización de los factores de riesgo 
tienen mayor recorrido si abarcamos el conjunto de la familia, y 
no exclusivamente los padres.

El objetivo principal del libro es destacar que la educación 
familiar debe estar basada en la evidencia. Para ello es imprescin-
dible que las intervenciones detallen contenidos y procedimien-
tos, realicen la evaluación sistemática de los procesos y de los re-
sultados y garanticen la formación adecuada y específica de los 
formadores (Orte, Ballester y Pascual, 2019).

Por ello, la educación familiar debe apostar por buenas prácti-
cas que estén basadas en la evidencia científica. Los trabajos del 
presente libro tienen el denominador común de ser enfoques 
preventivos con familias (o con jóvenes o cuidadores profesiona-
les en algunos capítulos puntuales) que cuentan con evaluacio-
nes de proceso y resultados. Todos ellos dan un peso relevante a 
la formación y la evaluación, orientadas a mejorar la práctica de 
los profesionales de la intervención socioeducativa (Orte, 2013).

Siguiendo a Bernal, Rivas y Urpí (2012), hay que distinguir 
tres ámbitos de educación familiar:

1. La educación que tiene lugar en la vida familiar, sea de mane-
ra intencional o indirecta. Primero, de manera intencional, 
los padres se proponen educar a los hijos, lo que implica, en 
mayor o menor medida, un cierto tipo de proyecto educativo. 
Segundo, de manera indirecta, la experiencia y cotidianidad 
en la vida familiar, aunque no sea de manera explícita, con-
tiene una faceta educativa.

2. La educación dirigida a potenciar la vida familiar. Las accio-
nes y propuestas de diferentes profesionales que enseñan a 



11Introducción

los miembros de una familia a impulsar el ámbito familiar 
como marco de experiencias vitales con contenido educativo.

3. La educación para la intervención social en familias. Se trata-
ría de un tipo de intervención compensatoria en la que profe-
sionales llevan a cabo las funciones de padres, educando a los 
niños.

Aun recogiendo elementos de los tres ámbitos señalados arri-
ba por Bernal, Rivas y Urpí (2012), el enfoque del presente tra-
bajo se enmarca básicamente en el segundo ámbito, una inter-
vención que promueva el contexto familiar como un contexto 
idóneo para la promoción de habilidades relacionales, comuni-
cativas y vitales positivas para los hijos, así como una comunica-
ción, cohesión y organización familiar proactivas y una parenta-
lidad positiva (Cánovas y Sahuquillo, 2014; Fosco, et al., 2012; 
Van-Ryzin et al., 2016; Vermeulen-Smit et al., 2015; Valero et al., 
2017). Según Orte, Ballester y Pascual (2019), los padres con 
adecuadas competencias parentales, los padres afectivos que res-
ponden ante las necesidades de sus hijos, les permiten participar 
activamente en el establecimiento de las normas familiares y uti-
lizan opciones de disciplina positiva consiguen hijos indepen-
dientes, sociables, cooperativos y que confían en sí mismos. En 
España, en este ámbito de la educación familiar, se pueden des-
tacar, entre otros, los programas manualizados y basados en la 
evidencia de Orte, Ballester, Pascual (2019), Torío et al. (2019), 
Rodrigo et al. (2015), Martínez et al. (2016), Arruabarrena, De 
Paúl y Cañas (2019), Hidalgo et al. (2016) y Santos, Lorenzo y 
Priegue (2019).

El enfoque de la promoción de las habilidades familiares tie-
ne mucho en común con numerosos modelos de trabajo con las 
familias desarrollados en la tradición de la intervención social y 
educativa (Saleebey, 1997; Collin, Jordan y Coleman, 2010), 
pues pone el énfasis en un proceso de colaboración y procura 
identificar y aprovechar los puntos fuertes y los recursos de la 
familia. De acuerdo con Orte, Ballester y March (2013), se les 
invita a desarrollar las mejores opciones de actuación, a identifi-
carlas y valorarlas en ellos mismos y en el resto de los miembros 
de la familia. Por tanto, la intervención preventiva familiar pro-
cura construir recursos para que las familias puedan enfrentar 
mejor las situaciones problemáticas y salgan fortalecidas.
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Además de la mirada educativa y preventiva más universal, 
este libro también pone el enfoque, desde una perspectiva de la 
intervención socioeducativa, en las familias en situaciones de di-
ficultad que requieren la educación y promoción de habilidades 
familiares, relacionales, vitales, sociales y comunicativas para 
afrontar las situaciones problemáticas que experimentan (Eute-
neuer, 2014). Hay que tener en cuenta que las diferencias en la 
educación familiar entre las distintas clases sociales son impor-
tantes. Por un lado, se encuentran, de acuerdo con Collet (2013), 
modelos de socialización con éxito, flexibles, con una fuerte in-
versión en tiempo y recursos, y adaptados a la sociedad global o 
del conocimiento. Por otro lado, hallamos modelos desorienta-
dos de socialización familiar, principalmente entre las familias 
con dificultad social, atrapadas en modelos familiares con estra-
tegias relacionales, cognitivas y emocionales negativas y sin ape-
nas habilidades ni referentes.

Estas últimas familias son familias que cada vez tienen más 
complicado afrontar positivamente la tarea de crianza de los hi-
jos. Ello se debe, entre otros factores, a: (i) situaciones de preca-
riedad laboral, paro, subempleo o discontinuidad laboral; (ii) 
horarios laborales y dificultades de conciliación; (iii) importan-
cia de las redes sociales y otros agentes externos que ejercen una 
fuerte influencia en la socialización; (iv) persistencia de las des-
igualdades sociales, relacionadas con el capital cultural y la capa-
cidad de implicación de los padres en la educación de los hijos 
(Euteneuer, 2014; Orte, Gomila y Amer, 2014).

Desde una mirada psicoeducativa y socioeducativa, los pro-
gramas preventivos familiares pueden promover cambios en las 
familias con hijos con comportamientos antisociales, a partir del 
fomento del vínculo y la comunicación entre padres e hijos 
(Orte et al., 2019). Por un lado, la calidad de las interacciones 
afectivas entre padres e hijos mejora el ajuste y desarrollo psico-
social del adolescente, y reduce la probabilidad de conducta no 
normativa (De Kemp et al., 2006; Hoeve et al., 2009; Mirón y 
Otero-López, 2005). Por otro lado, la falta de apoyo y vincula-
ción familiar está asociada a tendencias de conducta antisocial 
por parte de los hijos, así como a la susceptibilidad al contacto 
con amigos con problemas de conducta (Rodríguez, Mirón y 
Rial, 2012). Además, la supervisión familiar reduce la conducta 
no normativa y tiene un efecto sobre la selección del grupo de 
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amigos (De Kemp et al., 2006; Byrnes et al., 2011; Rodríguez, 
Mirón y Rial, 2012).

Desde una mirada estructural y socioeconómica, los progra-
mas preventivos familiares basados en la evidencia son especial-
mente adecuados para familias con limitadas oportunidades en 
el entorno, en tanto que trabajan las dificultades emocionales, 
relacionales y cognitivas de los hijos como herramienta preventi-
va para evitar la pobreza de estos en la edad adulta (Ballester, 
Muñoz y Oliver, 2016; Ballester y Serrano, 2020).

Los contenidos del libro
El libro presenta dos bloques principales: un primer bloque rela-
tivo a aspectos metodológicos y de resultados en intervenciones 
preventivas familiares y un segundo bloque sobre líneas emer-
gentes y novedosas en investigación preventiva. En el primer 
bloque se destaca la importancia de la evaluación de proceso en 
los programas de educación y prevención familiar a partir del 
estudio de caso del Programa de Competencia Familiar (PCF).

El PCF es un programa preventivo familiar basado en la evi-
dencia que persigue la mejora de las habilidades parentales, las 
habilidades sociales y vitales de los hijos y la prevención o re-
ducción en el consumo de alcohol y otras drogas, y en las con-
ductas de riesgo por parte de los hijos. Se trata de una adapta-
ción cultural del programa norteamericano Strengthening Fami-
lies Program (Kumpfer, DeMarsh y Child, 1989), adaptado e 
implementado por el Grupo de Investigación y Formación Edu-
cativa y Social (GIFES) de la Universidad de las Islas Baleares 
(España) desde 2004 en distintas versiones preventivas (selec- 
tiva y universal) (Orte, Ballester y Pascual, 2019). La evaluación  
de proceso facilita supervisar rigurosamente los elementos cla- 
ve de una implementación para asegurar un buen despliegue de 
la misma mediante distintas herramientas (cuestionario de eva-
luación de progreso de los participantes, cuestionario de satisfac-
ción con el programa, cuestionario de fidelidad, entre otros) y 
cuenta con las aportaciones de las familias, los formadores y ob-
servadores externos. También en este primer bloque se dedica 
atención a la entrevista motivacional como instrumento en la 
investigación e intervención socioeducativa. Se destaca cómo se 
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está utilizando en algunos programas familiares y se señala que 
tiene mucho potencial para mejorar la adherencia y retención de 
las familias en las intervenciones preventivas, en tanto que pro-
mueve la motivación de la persona hacia el cambio y le ayuda a 
identificar cómo sus necesidades pueden ser afrontadas en la in-
tervención preventiva. Por último, en este primer bloque, se sub-
rayan los principales resultados del Programa de Competencia 
Familiar Universal 11-14 (PCF-U 11-14) como ejemplo basado 
en la evidencia de intervención preventiva y educativa de carác-
ter universal. El PCF-U 11-14 obtiene buena retención de las fa-
milias y buenos resultados especialmente en reducción del con-
flicto familiar, mejora de la parentalidad positiva, mejora de la 
resiliencia y mejora de la implicación familiar.

En el segundo bloque, referente a líneas nuevas y originales 
en prevención, primero se dedica atención a las intervenciones 
educativas preventivas familiares en países de bajos y medianos 
recursos a partir del trabajo de los responsables de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Para 
esta institución es una prioridad desplegar programas basados en 
la evidencia que cuenten con un coste mínimo en recursos con el 
objetivo de generar más implementaciones y evaluaciones en 
este tipo de países y cuidando la formación de los formadores, 
entre otros aspectos. Segundo, en este bloque se hace referencia 
también a los programas familiares preventivos con componente 
de educación afectivosexual. Se destaca la ausencia de una edu- 
cación afectivosexual integral efectiva. A partir de una revisión de 
la literatura, se identifica la importancia que ejerce la implica-
ción familiar en la prevención del desarrollo de prácticas sexua-
les de riesgo y se realizan propuestas de intervención para una 
educación afectivosexual efectiva. Tercero, se detalla un ejemplo 
de intervención preventiva basada en la evidencia para la promo-
ción familiar y social de la autonomía en adultos mayores. Para 
ello, se presenta el diseño del Programa de Competencia Fami-
liar Universal-Auto (PCF-U-Auto) y la implementación piloto 
desarrollada en las Islas Baleares. Se describen los principales re-
sultados de la aplicación y sus conclusiones, entre las que destaca 
la validación de la herramienta en la promoción social y familiar 
de la autonomía en personas mayores. Cuarto, en este bloque se 
habla de la implicación de los jóvenes como agentes activos en la 
prevención basada en la evidencia, a partir del concepto de youth 
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positive development. En el marco de una investigación liderada por 
John Toumbourou (Deakin University, Australia) para la Oficina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre 
iniciativas preventivas con jóvenes basadas en la evidencia, se de-
talla el proyecto a escala española de esta iniciativa, desplegado 
por Carmen Orte y el Grupo de Investigación y Formación Educa-
tiva y Social (GIFES). Quinto, también en este bloque, se detallan 
diferentes procesos de mentoría encaminados a una parentalidad 
sustitutiva positiva: functional mentoring, one-to-one, e-mentoring, 
reverse mentoring, peer mentoring, cross-age peer mentor, team mentor-
ing y group mentoring. Por último, se exponen las principales ca-
racterísticas de la teoría de la mentalización en el marco de los 
programas de prevención indicada. Se enfatiza la importancia de 
las primeras experiencias mentalizadoras en la infancia y la ado-
lescencia como forma de validar la experiencia subjetiva y generar 
autorregulación emocional. Se destaca esta orientación específica 
como base bien fundamentada para el desarrollo de las interven-
ciones preventivas indicadas.

En conjunto, el libro persigue poner en el centro del debate 
de las intervenciones educativas familiares aquellas con carácter 
preventivo y basadas en la evidencia, porque cuentan con eva-
luación de proceso y resultados. Para ello se lleva a cabo una re-
cogida y panorámica de las temáticas y líneas de investigación 
que se consideran más novedosas y con mayor potencial de con-
tribución científica en los próximos años en el ámbito de la in-
tervención preventiva.
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