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CAPÍTULO 2 

El uso de podcasts educativos para la formación en intervención familiar 
 

Silvia López Larrosa 
Universidade da Coruña 

 
 

Introducción  
Según Solano y Sánchez (2010), en el año 2005 el New Oxford American Dictionary introdujo la 

palabra “podcast” para referirse a una grabación de audio que era de libre acceso en internet y podía ser 
descargada por aquellos que tuvieran interés en la temática que abordase. 

La popularidad de los podcasts ha aumentado en millones de usuarios, por ejemplo, entre 2017 y 2020 
su uso se incrementó en 29.8 millones de personas de EEUU al pasar de 46.1 millones de usuarios en 2017 
a 79.1 en 2020. En Reino Unido el incremento fue de 6.62 millones al pasar de 8.99 millones de usuarios 
a 15.61 en esos mismos años (Tobin y Guadagno, 2022). Las temáticas más frecuentes en España (Statista, 
2023) son tecnología, música, infancia, estilo de vida, economía/finanzas, deportes, comedia/humor, 
crímenes, ficción, información/actualidad, ocio/entretenimiento, salud/bienestar y cultura/educación. Y, 
precisamente, la temática de cultura y educación es la que tiene el porcentaje más elevado de creaciones 
(18%). En el ámbito educativo se han visto pronto las posibilidades que el podcast tendría y tiene con un 
propósito didáctico o formativo. De modo que, se podría definir un podcast educativo como un archivo 
sonoro con un contenido formativo que responde a una planificación didáctica (Solano y Sánchez, 2010). 
Según Piñeiro-Otero y Caldevilla (2011), entre los atractivos del podcast en el ámbito educativo se 
encuentra que favorece la atención del alumnado y su aprendizaje autónomo en cualquier contexto y 
momento, que aumenta su satisfacción, reduce su ansiedad, y permite la repetición, con lo que se facilita 
la comprensión y se refuerza el aprendizaje, lo que, en definitiva, enriquece la experiencia de aprendizaje 
y favorece la conexión con el docente. 

Desde la radio escolar, las grabaciones en casete y las audio-conferencias se ha llegado a los podcasts 
(Solano y Sánchez, 2010). En 2004, un college de Osaka (Japón), el Jogakuin, usó podcasts para enseñar 
inglés como lengua extranjera (Solano y Sánchez, 2010). Medio año después, la Duke University en 
Carolina del Norte (EEUU) proporcionó a su alumnado iPods para poder acceder a diverso material 
didáctico con indicaciones o lecturas (“lecturecasting”). Algo después, la Universidad de Stanford permitió 

a su alumnado el acceso y descarga de grabaciones de clases y otros materiales a través de iTunes (Piñeiro-
Otero y Caldevilla, 2011). Otras universidades pioneras han sido la Universidad de Western Australia y la 
Universidad de Cambridge (Solano y Sánchez, 2010). En España, las instituciones universitarias se 
incorporaron más tarde, de modo que en 2011 se computaron seis que contaban con la plataforma iTunes 
U España y tenían podcasts (Piñeiro-Otero y Caldevilla, 2011). No obstante, en su mayoría su duración, 
de una media de 25 minutos, excedía las recomendaciones, que sugieren brevedad y una duración como la 
de una canción (Piñeiro-Otero y Caldevilla, 2011). 

El uso de podcasts en el ámbito universitario se enmarcaría dentro de los modelos de innovación 
educativa basados en la reforma de la tecnología de la enseñanza (Zabalza, 2003-2004). No obstante, no 
se trata sin más de usar tecnologías, sino que la innovación educativa realmente debería implicar un 
compromiso con la mejora de la práctica profesional que favorezca el aprendizaje y el desarrollo de 
competencias interactivas y de cooperación en el alumnado (Del Río, 2023; López Larrosa et al., 2023). 

En el ámbito universitario, el podcast se ha usado como el resultado que debía generar el alumnado o 
como una herramienta desarrollada por un profesor o grupo de profesores. En el presente estudio, los 
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podcasts son una herramienta didáctica desarrollada por la docente, a través de la que se busca reducir la 
distancia entre la teoría y la práctica (Cammeo et al., 2022). 

En el metaanálisis de Gunderson y Cumming (2023), el uso de podcasts elaborados por los docentes y 
usados solos o combinados con material escrito y como refuerzo se relacionó con mejores resultados de 
los alumnos/as (Abate, 2013; Bamanger y Alhassan, 2015; Luna y Cullen, 2011; Muller y Wergin, 2014). 
El alumnado valoraba que la información fuese concisa (White et al., 2011) y consideraban que era de 
ayuda para el aprendizaje al favorecer la comprensión (Luna y Cullen, 2011). El podcast tiene la 
pontencialidad de ser ventajoso en un análisis coste-beneficio, además de ser motivador e implicar al 
alumnado (White et al., 2011). Por otro lado, en el mismo metaanálisis de Gunderson y Cumming (2023) 
informaron de un estudio en el que se comparó el uso de podcasts que el alumnado debía/podía escuchar 
de forma obligatoria u opcional, y encontraron que el alumnado se comprometía más cuando eran 
obligatorios (Ng’ambi y Lombe, 2012). 

En el ámbito de la terapia familiar y de pareja, Casares (2023) realizó una revisión de podcasts 
existentes en inglés y concluyó que sus objetivos podrían enmarcarse en los siguientes: la presentación de 
estudios de caso, el desarrollo de destrezas clínicas, la adquisición de contenidos, el énfasis en diferentes 
perspectivas y el desarrollo de la identidad personal y profesional. Los podcasts analizados en el presente 
trabajo perseguían el desarrollo de destrezas de intervención familiar y la adquisición de contenidos 
formativos. El objetivo era analizar el nivel de innovación y utilidad de los podcasts educativos creados 
por la docente para la asignatura Intervención psicológica en la familia, el análisis de su duración, el efecto 
de su contenido y las propuestas de mejora. 
 

Método  
Participantes 
Participaron 28 alumnos/as que estaban matriculados en la asignatura Intervención psicológica en la 

familia dentro del máster de Psicología aplicada que oferta la Universidade da Coruña. El total de 
alumnos/as inscritos en el curso durante los tres años académicos (2020-2021 a 2022-2023) en que se 
recogieron datos fueron 81, por lo que, los participantes suponen el 51.84% del total. Se trata de alumnado 
mayoritariamente femenino (92.6%) que proceden de diversas titulaciones como Psicología, Educación 
infantil, Educación primaria o Educación social y con escasa o nula formación en intervención familiar. 

 
Instrumentos 
Podcasts 
Los podcasts educativos pueden ser utilizados con diferentes propósitos, tanto realizar una exposición 

o clase magistral (lecturecasting) como dar explicaciones para trabajos o simulaciones, comentarios o 
ampliación de contenidos de actualidad (Piñeiro-Otero y Caldevilla, 2011). En el ámbito psicológico se 
han usado, por ejemplo, para mejorar el razonamiento clínico (Cammeo et al., 2022). En el caso que nos 
ocupa, los podcasts utilizados tienen un contenido concreto centrado específicamente en la intervención 
familiar y se escuchan previamente al trabajo de simulación de intervenciones familiares, de modo que, en 
ellos, se combinó la síntesis de contenidos con explicaciones, con el propósito de proporcionar un primer 
esquema para la intervención familiar. Conviene aclarar que el formato de trabajo que se sigue está 
inspirado en la terapia familiar sistémica (López Larrosa y Escudero, 2003) en la que no se realiza un 
diagnóstico de la familia, sino que se trabaja directamente con sus objetivos, que se hacen explícitos a lo 
largo de la entrevista de intervención. 

Se crearon tres podcasts. Los tres tienen una melodía inicial, una bienvenida, se introduce el tema, se 
hace un resumen y se incluye una despedida con melodía, ajustándose así a la estructura de un podcast 
didáctico (Piñeiro-Otero y Caldevilla, 2011). Siguiendo a Lozano y Sánchez (2010), la música proporciona 
una sintonía y un cierre musical, aunque, en la introducción se produce una interacción músico-verbal al 
superponerse la melodía con el mensaje de bienvenida a la serie de podcasts de intervención familiar. 
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El tema del primer podcast es la estructura de una intervención familiar. Se presenta un esquema típico 
de las dimensiones que se pueden explorar en una primera entrevista con una familia (las quejas, las 
excepciones, las soluciones intentadas y los objetivos) y se hace alguna pregunta a lo largo del audio 
tratando de fomentar la implicación activa del que escucha. La duración de este primer podcast es de 2.52 
minutos. 

El segundo podcast aclara cuestiones abordadas en el podcast anterior sobre la estructura e incide en 
la importancia de crear una alianza de trabajo con la familia durante la intervención considerando la 
seguridad, el sentido de compartir una meta, el compromiso con la intervención y la conexión emocional 
(López Larrosa y Escudero, 2003). Al igual que en el podcast anterior, también se incluye alguna pregunta 
para fomentar la implicación activa del que escucha. La duración de este segundo podcast es de 3.09 
minutos. 

El tercer podcast se centra en el contexto de la intervención, esto es, dónde se pueden realizar 
intervenciones y cómo explicar el servicio a las familias poniendo ejemplos. La duración de este tercer 
podcast es de 3.21 minutos. 

En los tres podcasts se tuvo en cuenta el componente no verbal: que el tono fuese adecuado, vivaz, no 
lineal de modo que hubiese elevaciones y bajadas según lo que desease enfatizarse y que se mostrase 
entusiasmo, un ingrediente fundamental para lograr captar el interés, aumentar la motivación por aprender 
y el disfrute de hacerlo (König, 2021). 

 
Instrumento de evaluación del podcast 
Para evaluar cada podcast individualmente inmediatamente después de ser escuchado, se creó un 

instrumento de evaluación. Se explora la utilidad del contenido (“¿Su contenido ha sido útil?) y la duración 

del audio (“¿Su duración es adecuada?”) usando una escala con valores de 1 a 5 estrellas. Se explora sobre 
posibles dudas (“¿Te han surgido dudas al escucharlo?”) y “¿qué cosas mejorarías para futuros audios (o 

podcasts)?”. Además, para evaluar el tercer podcast, se incluyó la siguiente pregunta abierta: “¿Cómo te 
sentirías si un profesional te explica cómo trabaja de una forma similar a lo explicado aquí?” 

 
Instrumento de evaluación final 
Se creó un cuestionario de evaluación final de la asignatura que evalúa el grado de innovación y de 

utilidad para el aprendizaje de las diversas actividades realizadas a lo largo del cuatrimestre. Este trabajo 
se centra en la evaluación de la innovación y la utilidad de los podcasts. Para ello, se usa una escala tipo 
Likert con valores de nada (0) a muchísimo (10). 

 
Procedimiento 
Los podcasts se crearon con el programa Audacity. El primer y el tercer podcast fueron compartidos 

con un profesional experto en intervención familiar. A partir de sus comentarios con respecto al primer 
podcast, se creó el segundo, en el que se trata de aclarar que la estructura de una intervención familiar no 
es rígida y se introduce la importancia de la alianza terapéutica (López Larrosa y Escudero, 2003). Este 
segundo podcast también fue revisado por dicho experto y solo después fue presentado al alumnado. 

En el programa de la asignatura, dentro de la temática de entrevistas con las familias, se propone como 
actividad para casa la escucha de los podcasts. El alumnado accede a ellos a través de la página de Moodle 
de la asignatura. Los podcasts están secuenciados y han de verlos antes de acceder a un vídeo estructurado 
en cuatro partes en los que la docente simula una intervención familiar con dos miembros de una familia. 
La actividad de escucha de los podcasts y de visionado de las cuatro partes del vídeo es previo a la 
realización de actividades de simulación de entrevistas de intervención familiar en el aula en el que el 
alumnado ha de realizar los papeles de miembro de una familia o de profesional (López Larrosa, 2023). 

Tras escuchar cada podcast, se les invitaba a contestar unas breves preguntas para evaluarlo 
(Instrumento de evaluación del podcast). Al finalizar el cuatrimestre, se solicitaba que evaluasen las 
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actividades realizadas en la asignatura con el Instrumento de evaluación final. El cuestionario de 
evaluación del podcast y el Instrumento de evaluación final de la asignatura fueron creados en Forms de 
Office 365. 

 
Análisis de datos 
Para responder a la evaluación de la utilidad, se hicieron análisis descriptivos de las respuestas al 

Cuestionario final de evaluación de la utilidad para el aprendizaje y análisis descriptivos de la pregunta 
sobre la utilidad de la información del Cuestionario de evaluación de cada uno de los tres podcasts. 

Se hicieron análisis descriptivos de las respuestas del Cuestionario final relativas a la innovación. 
Para evaluar la duración, se hicieron análisis estadísticos descriptivos de las respuestas a la pregunta 

sobre duración del Cuestionario de evaluación del podcast. 
Para explorar el efecto de su contenido, se hicieron análisis de frecuencias considerando las respuestas 

a la pregunta de si les habían surgido dudas y el efecto de la explicación de un profesional. El mismo 
análisis se realizó con la pregunta sobre propuestas de mejora. 

Los análisis descriptivos se realizaron con el programa IBM SPSS versión 25. 
 

Resultados 
Por lo que respecta la utilidad del contenido de los podcasts, la media fue de 4.91 (DT = 0.27) siendo 

cinco el valor máximo. En cuanto a la utilidad de los podcasts para el aprendizaje, la media fue de 9.07 
(DT = 1.30) siendo 10 el valor máximo. Con respecto a la innovación que supone el uso de los podcasts, 
la media fue nuevamente de 9.07 (DT = 1.35) sobre un valor máximo de 10. 

La media de la valoración de la duración de cada podcast fue de 5 siendo este el valor máximo de la 
escala de respuesta. 

Por lo que respecta al efecto de su contenido, no les surgieron dudas tras la escucha en un 94.73% de 
los casos; así, un participante señaló que la información le había quedado más clara que con las lecturas. 
No obstante, una participante dijo que iba rápido y otra que el contenido de un ejemplo no le había quedado 
del todo claro. 

Finalmente, al considerar el efecto que podría tener si un profesional explicase cómo trabaja de una 
forma similar a lo explicado en el podcast, en cuatro ocasiones se mencionó que tranquilo/a, y una 
participante aclaró que esa tranquilidad se daría por entender cómo se iba a desarrollar el proceso. En tres 
casos indicaron que se sentirían cómodas. Además, se usaron en una ocasión las palabras: segura, bien, 
con confianza, afortunada, realizado y certidumbre. Finalmente, algunos participantes señalaron: 
“aprovecharía al máximo todos los conocimientos y contenidos que me quiere explicar el profesional”, 

“que formo parte del proceso y que es una persona transparente”, “si tengo una buena predisposición para 

ir muy bien, para gente que acude de forma ajena a su voluntad me parece acertado, pero igual les puede 
parecer muy frío/distante”. 

Finalmente, por lo que respecta a las sugerencias de mejora, en 42.85% de los casos indicaron que no 
había nada que mejorar pues los conceptos estaban claros, la información era completa, adecuada y 
específica, los podcasts no eran largos o la inclusión de la melodía al principio/final le daba un gran toque 
de profesionalidad. En 10.71% de los casos señalaron que estaban perfectos o estaban muy bien. No 
obstante, también se incluyeron un 42.85% de comentarios con sugerencias de mejora sobre incluir 
imágenes o el texto escrito, hablar más despacio, o poner más ejemplos. Una participante indicaba que se 
notaba que se leía y sugería que quedaría mejor si parecía una explicación más informal. Dos participantes 
proponían aumentar la duración y una de ellas aclaraba “le daría un poco más de duración, porque el tema 

es tan interesante que apetece seguir escuchando más recomendaciones”. 
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Discusión/conclusiones 
En consonancia con estudios previos (Gunderson y Cuming, 2023; Luna y Cullen, 2011), el alumnado 

consideraba que los podcasts tenían un contenido útil y eran beneficiosos para aprender. Además, los 
consideraron innovadores, que coincide con la concepción de la innovación como una reforma de la 
metodología de enseñanza para favorecer el aprendizaje (Del Río, 2023; López Larrosa et al., 2023; 
Zabalza, 2003-2004). Su duración fue valorada muy positivamente posiblemente porque se ajustan a las 
indicaciones de que deberían durar lo que una canción (Piñeiro-Otero y Caldevilla, 2011) y no excedían, 
en ningún caso, los tres minutos y medio; aunque en las propuestas de mejora, dos participantes sugirieron 
aumentar la duración, una, en concreto, para seguir escuchando porque le parecía interesante. El contenido 
era claro para un porcentaje elevado de participantes y no les habían surgido dudas al escucharlos 
(94.73%). Más de la mitad de los participantes no mejorarían nada o los valoraban muy positivamente. No 
obstante, sí hubo sugerencias de mejora con respecto a componentes no verbales, como la velocidad, la 
forma de leer o la frialdad/distancia; y la sugerencia de acompañar de imágenes, con lo que ya no sería un 
podcast, o añadir el texto escrito, lo cual seguramente facilitaría la comprensión (Gunderson y Cumming, 
2023). 

Al considerar el efecto del tercer podcast, centrado en la explicación del contexto, los participantes 
fueron capaces de identificar cómo se sentirían si fuesen los clientes de un servicio en el que se dieran las 
explicaciones del podcast. Al responder, identificaron los ingredientes de la alianza terapéutica (López 
Larrosa y Escudero, 2003) explicada en el podcast anterior centrándose sobre todo en la seguridad 
(tranquilidad, confianza, seguridad, certidumbre), pero también en la conexión emocional (“persona 
transparente”), el enganche (“que formo parte del proceso”) y el sentido de compartir un propósito 

(“aprovecharía al máximo todos los conocimientos y contenidos que me quiere explicar el profesional”). 

Con lo cual, aunque no aludieran específicamente a la alianza, sí pudieron identificar cómo, trabajar de la 
forma que se explica en el podcast, favorece la alianza terapéutica con las familias. 

Pese a la valoración positiva de los podcasts, solo aproximadamente la mitad del alumnado matriculado 
en la asignatura accedió a ellos, posiblemente porque era una actividad voluntaria no evaluable. Por tanto, 
siguiendo a Ng’ambi y Lombe (2012), y dado que el compromiso es mayor cuando la escucha del podcast 
es obligatoria, en el futuro no debería ser una actividad voluntaria. Igualmente, entre las mejoras futuras 
se encuentra el ajustar la escala de respuesta para que sea la misma en el Instrumento de evaluación del 
podcast y en el Cuestionario final, e incluir más preguntas en el Instrumento de evaluación del podcast 
centradas en qué competencias y conocimientos se adquieren tras su uso. Dado que los podcasts también 
se pueden proponer como tareas para el alumnado, otra línea futura podría tener que ver con que el 
alumnado crease podcasts, lo cual, en estudios previos ha mejorado las habilidades de entrevista, el 
pensamiento crítico y la comprensión de los modelos teóricos (Widian, 2022). 

En cualquier caso, los podcasts desarrollados por los docentes y utilizados con fines didácticos parecen 
herramientas innovadoras y favorecedoras del aprendizaje en una asignatura con un enfoque 
eminentemente práctico como la analizada en este trabajo. 
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