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El presente libro tiene como objetivo recoger buenas prácticas 
en la implementación de los programas educativos y preventivos 
familiares basados en la evidencia a partir de distintas investi-
gaciones sobre el tema. Ello se lleva a cabo con la finalidad de 
aportar soluciones a profesionales e investigadores del ámbito de 
los programas familiares en su práctica profesional y académica.

Habitualmente, los estudios sobre el tema ponen el acento en la 
evaluación de resultados de los programas, así como en la poten-
cial generalización de los programas con resultados positivos. Sin 
embargo, hacen falta análisis rigurosos sobre la «caja negra» de los 
procesos de aplicación de los programas. En otras palabras, se ne-
cesita poner más atención en los procesos, no solo en los resultados.

Este libro pretende responder a esta necesidad con aporta-
ciones que destacan buenas prácticas profesionales e inves-
tigadoras en distintas dimensiones de la implementación: la 
adaptación cultural, la evaluación del proceso, los aspectos re-
lacionados con la calidad de los programas, la capacitación de 
formadores, las distintas modalidades de aplicación, las adap-
taciones a formatos virtuales o híbridos, o la dimensión co-
munitaria de la intervención familiar, entre otras. Para ello se 
reúne a un elenco de autores españoles e internacionales con 
amplia trayectoria en la investigación en intervención familiar.
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Introducción

Carmen Orte

Flavio F. Marsiglia

Joan Amer

(eds.)

Las intervenciones educativas y preventivas familiares basadas en 
la evidencia persiguen la promoción y el apoyo de las familias, 
principalmente con dos enfoques complementarios. Por un lado, 
para que puedan potenciar sus recursos personales y sociales, de 
cara a afrontar con mayores garantías sus retos vitales y oportuni-
dades del entorno (Rodrigo et al., 2010). Por otro lado, para preve-
nir el riesgo de adicciones, comportamientos antisociales y con-
ductas problema en los hijos, mediante el refuerzo de los factores 
familiares de protección y la reducción de los factores de riesgo 
(Marsiglia et al., 2014; Orte et al., 2019). En ambos casos, la acre-
ditación de evidencias de efectividad constituye un pilar de las in-
tervenciones. Las evidencias científicas permiten replicar aquellos 
programas que funcionan y promueven un cambio en las familias.

En las investigaciones sobre la intervención familiar basada 
en la evidencia cabe dedicar una mayor atención a los procesos 
de implementación, complementariamente a los más habituales 
estudios de diseño de los programas y de la evaluación de los 
resultados (Ballard, 2020; Cooper et al., 2022). El objetivo del 
presente libro es identificar buenas prácticas en los procesos de 
aplicación de los programas, buenas prácticas que los investiga-
dores y los profesionales puedan aplicar a otras intervenciones 
para garantizar un mejor funcionamiento, una mayor efectivi-
dad y una eventual replicabilidad de los programas.

Las siguientes temáticas fueron los ejes vertebrales de la pu-
blicación a la hora de seleccionar las diferentes contribuciones: 

Introducción
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la identificación de criterios de calidad de los programas, las ca-
racterísticas de las adaptaciones a entornos virtuales, la impor-
tancia de la adaptación cultural de los programas, la relevancia 
de utilizar distintas formas de implementación para llegar al ma-
yor número posible de familias, la necesidad de evaluaciones de 
proceso rigurosas, la formación de formadores, las especificida-
des en contextos con familias de alta vulnerabilidad social y la 
congruencia cultural de las intervenciones con las comunidades 
objeto. Un mejor conocimiento y manejo de estos aspectos per-
mitirá afrontar con mayores garantías la implementación de las 
intervenciones familiares basadas en la evidencia.

Primero, en cuanto a la identificación de la calidad de las inter-
venciones, Orte et al., en su capítulo sobre los criterios de calidad, 
ponen el acento en la sistematización, las condiciones de imple-
mentación, la capacitación profesional y la sostenibilidad, con-
juntamente a los habituales aspectos de la evaluación de impacto 
(como la efectividad de los diseños aleatorios). Los autores afir-
man que es necesario evaluar la calidad de los manuales, contras-
tando si incorporan los componentes clave para una intervención. 
También detallan la intensidad y las modalidades de implemen-
tación, y subrayan la importancia de la formación de formadores 
y de la evaluación de competencias de estos. Por último, consta-
tan las pocas evidencias vinculadas con la sostenibilidad de los 
programas.

Segundo, en referencia a las características de las adaptaciones 
a entornos virtuales, Vega-López et al. describen en su capítulo 
cómo adaptaron tecnológicamente el programa «Familias prepa-
rando la nueva generación plus» (FPNG+), debido al adveni-
miento de la pandemia de COVID-19. A partir de una investiga-
ción participativa comunitaria, recogieron que para la interven-
ción virtual se requerían materiales visualmente atractivos, 
formación en tecnología para padres y formadores, y sesiones 
sincrónicas para mantener la interacción de las familias (aspecto 
muy valorado por parte de los padres). En el marco de una prue-
ba piloto, se llevó a cabo una evaluación de factibilidad y de 
aceptación de la modalidad virtual del programa. En la adapta-
ción se ajustaron las actividades al formato virtual y se introduje-
ron videos de corta duración.

También en su capítulo, Quesada et al. estudian las interven-
ciones virtuales o mediadas por la tecnología, analizando las va-
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riables resultado, las variables relacionadas con la adherencia, los 
aspectos de la implementación de los programas, así como los re-
sultados. Recogen que en todos los estudios analizados se produ-
cen mejoras tras la intervención virtual familiar.

Tercero, sobre la importancia de la adaptación cultural de los 
programas, Kulis y Harthun, en su capítulo sobre una interven-
ción familiar para indígenas americanos urbanos, señalan que 
habitualmente los estudios de adaptación apuntan los marcos 
generales, pero no entran en el detalle específico de cómo llevar 
a cabo estos cambios o ajustes. Ellos realizan una adaptación 
con cambios de estructura profunda, que requiere mucha comu-
nicación entre las diferentes partes, abundante recogida de datos 
y procedimientos cualitativos rigurosos. De las distintas leccio-
nes aprendidas recogidas en su capítulo, destacamos aquí que 
los formadores deben ser profesionales muy preparados, muy 
cercanos a la cultura de las familias participantes, con conoci-
miento de las especificidades tanto culturales como de sus mo-
dos de aprendizaje.

Cuarto, respecto a la relevancia de fomentar diferentes moda-
lidades de aplicación de los programas familiares, Byrne et al. 
subrayan las fortalezas, debilidades, modo de implementación y 
resultados de las modalidades de atención domiciliaria o grupal, 
así como de las modalidades de atención a distancia o semipre-
senciales. En cuanto a los programas domiciliarios, los autores 
exponen que estos combinan adaptación a las familias y flexibi-
lidad con un uso estructurado del programa (en sesiones y con-
tenidos). Referente a los programas grupales, cabe señalar la re-
levancia de la calidad en el proceso de aplicación y los autores 
destacan resultados positivos de estos programas en el bienestar 
de los hijos y en la parentalidad. En relación con los programas a 
distancia y mixtos, se subraya su coste menor y su potencial en 
términos de accesibilidad para las familias. Se recomienda el for-
mato semipresencial para las familias de riesgo.

Quinto, referente a la necesidad de evaluaciones de proceso 
rigurosas, cabe destacar el trabajo de Segrott y Koning, por un 
lado, y el de Cutrín et al., por otro. Segrott y Koning abordan la 
evaluación de la implementación, destacando la importancia de 
la fidelidad y recogiendo el debate sobre el equilibrio entre la fi-
delidad y la adaptación a las necesidades específicas de la comu-
nidad objeto de la aplicación. Añaden que la evaluación de pro-
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ceso fomenta una mejor comprensión de cómo se llevan a cabo 
las intervenciones y aporta herramientas para entender mejor los 
eventuales resultados.

Una contribución especialmente original y novedosa de estos 
autores es relativa a los procesos de cocreación y coproducción en 
el desarrollo y evaluación de las intervenciones. Estos procesos 
consisten en la implicación de actores clave como responsables po-
líticos, responsables de las implementaciones, formadores y fami-
lias. De acuerdo con Segrott y Koning, la alianza con estos actores 
permite aumentar el impacto de las intervenciones, mejorar la cali-
dad de la investigación y favorecer la sostenibilidad del programa.

También en cuanto a la evaluación de proceso, Cutrín et al. 
afirman que la evaluación de la implementación y la inclusión de 
estrategias cualitativas para obtener mayor información de las in-
tervenciones son componentes centrales para la mejora y el refi-
namiento de los programas familiares. Además, estos autores 
destacan unas claves para el éxito del proceso de implementación 
relacionadas con la implicación de las familias participantes. De 
acuerdo con estos autores, es importante que las familias sientan 
que están progresando, se sientan apoyadas y reforzadas cuando 
avanzan hacia el cambio, se les ayude a tener expectativas realis-
tas y que se adapten las estrategias de aprendizaje a las familias.

Sexto, en el capítulo de características de la formación de for-
madores de Orte et al., se expone la centralidad de la formación 
de los profesionales para una mayor diseminación de la práctica 
basada en la evidencia. Además, subrayan que la capacitación 
mejora el conocimiento, la satisfacción y la adherencia de los 
formadores en la intervención. También recomiendan trabajar 
en la modificación de las opiniones o creencias negativas de los 
formadores sobre la intervención basada en la evidencia.

Séptimo, Pascual et al., en su capítulo sobre la intervención 
familiar en contextos altamente vulnerables, exponen que el ni-
vel de efectividad de las intervenciones es limitado cuando las 
habilidades familiares son solo uno de los múltiples problemas 
de estas familias. Consideran que los programas formativos de-
ben ser complementados con otras medidas sociales de acompa-
ñamiento y apoyo a las familias.

Por último, en su capítulo, Nuño-Gutiérrez et al. abordan el 
estado de la cuestión de la intervención familiar basada en la 
evidencia en México. Plantean dos grandes retos: por un lado, 
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una mayor formación de los profesionales en la intervención ba-
sada en la evidencia y, por otro lado, una mayor preparación en 
las metodologías específicas para desarrollar y aplicar programas 
basados en la evidencia científica.

A modo de cierre, cabe apuntar una serie de constataciones 
sobre las intervenciones familiares basadas en la evidencia que 
se quieren destacar en el presente libro:

• La utilidad de exportar buenas prácticas y recomendaciones 
de unas intervenciones a otras, relativas a los procesos de im-
plementación de los programas.

• La importancia de adoptar distintas formas de aplicación para 
llegar al mayor número posible de familias, teniendo en 
cuenta las características de las familias, la complejidad de sus 
agendas, así como sus dificultades para participar en este tipo 
de programas. Reconociendo también las fortalezas que exis-
ten en el seno familiar, como la cultura de origen e identidad 
cultural, desde esa perspectiva será más efectivo afrontar desa-
fíos que las familias enfrentan.

• La relevancia de trabajar desde la perspectiva de la evidencia 
para garantizar cambios y una eficiencia en el uso de los re-
cursos públicos (invirtiendo en aquello que funciona).

• La necesidad de abrir las «cajas negras» de los procesos de im-
plementación con evaluaciones de proceso rigurosas.

Todo ello con el objetivo de acompañar, de manera eficaz, a 
las familias a afrontar sus retos vitales y prevenir los eventuales 
comportamientos de riesgo de sus hijos.
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Programas de familias para la comunidad
Buenas prácticas en implementación de intervenciones 
basadas en la evidencia

El presente libro tiene como objetivo recoger buenas prácticas 
en la implementación de los programas educativos y preventivos 
familiares basados en la evidencia a partir de distintas investi-
gaciones sobre el tema. Ello se lleva a cabo con la finalidad de 
aportar soluciones a profesionales e investigadores del ámbito de 
los programas familiares en su práctica profesional y académica.

Habitualmente, los estudios sobre el tema ponen el acento en la 
evaluación de resultados de los programas, así como en la poten-
cial generalización de los programas con resultados positivos. Sin 
embargo, hacen falta análisis rigurosos sobre la «caja negra» de los 
procesos de aplicación de los programas. En otras palabras, se ne-
cesita poner más atención en los procesos, no solo en los resultados.

Este libro pretende responder a esta necesidad con aporta-
ciones que destacan buenas prácticas profesionales e inves-
tigadoras en distintas dimensiones de la implementación: la 
adaptación cultural, la evaluación del proceso, los aspectos re-
lacionados con la calidad de los programas, la capacitación de 
formadores, las distintas modalidades de aplicación, las adap-
taciones a formatos virtuales o híbridos, o la dimensión co-
munitaria de la intervención familiar, entre otras. Para ello se 
reúne a un elenco de autores españoles e internacionales con 
amplia trayectoria en la investigación en intervención familiar.
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